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INTRODUCCJON 

El presente trabajo es en buena medida producto de la in

vestigaci6n realizada durante cuatro cursos como alumnas del 

Taller de Investigaci6n Sociol6gica (de Noviembre a Septiembre 

de 1988, a cargo del Prof. Gustavo de la Vega Shiota), Las a~ 

toras de este documento motivadas por el interés de continuar

con el tema, intentamou recuperar el trabajo realizado por el 

grupo con el fin de afinar, sistematizar y tlar la relevancia 

que implica el paso de un trabajo escolar 11 un proyecto de te

sis de grado, profundizando en varios aspectos y reelaborando 

otros para obtener resultados concluyentes acordes al plantea

miento de la investigaci6n. 

Cabe mencionar que en primer 1nomento se retomaron algunos 

de los trabajos presentados a lo largo del Taller por otros 

alumnos, sin embargo fué necesario reestructurar y reelaborar 

la investigaci6n en varias de sus partes, para obtener un tra

bajo que cumpla como tesis profesional cuyos principales obje

tivos son: vincular el trabajo acad.funico del estudiante con su 

formaci6n profesional; presentar un docwr.ento resultado del ·r~ 

ller de Investigaci6n; y mo>trar uno de los aspectos fundaincn

tales de la vida de nuestro país. Asimismo, la intenci6n del 

presente documento es hacer algunas aportaciones de tipo cuali 
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tativo más que cuantitativo en cuanto a las ideas que se des-

prendan del mismo. Estamos con~cientes de sus limitaciones d~ 

bido a su origen como parte de un trabajo acaU.t'5mico además de 

ser un pocc estudiado pero al mismo tiempo sentimos satisfac-

ci6n al presentar una investigación que vincula la teoría con 

la práctica exponiendo una parte de la realidad que vive el 

pa!s. 

Asimismo queremos manifestar la relevancia social que ad

quiere un estudio sobre religión en momentos en que las rela-

ciones Iglesia-Estado en México, acaparan en gran medida la 

atención de los estudiosos de las ciencias sociales y buena 

parte de la población en general. Tambi6n consideramos que e~ 

te docum••nto constituye un aporte a la discusión existente so

bre las funciones sociales que realiza la religi6n al interior 

de una comunidad, y en particular una comunidad ind!gena que 

atraviesa por un acelerado proceso de modernización. 

El presente estudio se desarrolló siguiendo los linerunicn 

tos teórico-metodológicos del estructural funcionalismo, ya 

que a nuestro parecer, las características y los aportes te6rl 

cos con respecto a la sociología de la religión en esta co

rriente de pensamiento, permiten realizar un análisis más di-

versificado de la temática aquí expuesta. 

En ténninos generales el proceso metodológico utilizado, 

const6 ele las siguit~ntes partes:. 
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1) Selecci6n del tema. De varias_ propuestas prese11tadas 
' ' ' ' •' • •• ': ~ ·=~ ' ,• J. IJ 

en el grupo, se 10gr_6 c;,rnplernent~r un~- sol~, conjugaudo los te

rnas .de ~-~jcr y religi6n en· el medio indígena. 

2) Marco te6rico. Se realiz6 una recolecci6n de datos 

bibÜogrÚico~ referentes al terna que nos ocupa. 

3) Universo de estudio. Se presentaron varias propues -

tas sobre los lugares que se consideraban adecuados para inve§_ 

tigar el asunto y se acord6 hacerlo en el poblado indígena de 

Ihuatzio, Michoacán. 

4) Hip6tesis, técnicas de investigaci6n, diseño y cons -

trucci6n de instrumentos. Con base en la experiencia de campo 

obtenida en el primer acercamiento al universo de estudio 

(agosto de 1987), se elaboraron las hip6tesis de nuestra tesis, 

la monografía del poblado y los instrumentos necesarios para 

recolectar la informaci6n que nos permitiera aprobar o dispro-

bar las primeras, esto se hizo en las siguientes pr~cticas de 

campo (oc:tubre de 1987 y agosto de 1988) eligiéndose estas fo

chas por llevarse a cabo las principales fiestas religiosas 

del poblado. 

5) Análisis y conclusiones. Con la informaoi6n obtenida 

durante nuestras visitas pudimos llevar a cabo el análisis y 

oomprobaci6n de hip6tesis, a la vez que confrontabamos la tea-

ría con la realidad para finalmente obtpner las conclusiones 

que ~rcsentarnos. 
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Del primer acercamiento.con: la comunidad surgieron las s,!. 

guientes '11ip6tesis' cuyo orden de prnscntaci6n no privilegia 

una sol> re·. 'o tras. 

·l. En tanto que la religión es un medio de control so

cial ·la participación religiosa de la mujer indígena constitu

ye un elemento de integración social. 

2. En tanto que la religión es un medio de integración 

social, la participaci6n religiosa de la mujer indígena, tam -

bién responde a expectativas de car~cter personal. 

3. En tanto que la ideología reliqiosa influye en el pon. 

samiento y conducta de las mujeres indias, las convierte en 

reproductoras de dicha ideología, lo que favorece la permanen-

cia y continuidad del status social. 

4. En tanto que la modernidad transforma el estilo de Vi 
da de las j6vcnes indígenas, la Iglesia, como reproductora de 

la ideología religiosa, implementa nuevas prácticas para mant~ 

ner su legitimidad, 

5. lu\te la contradicci6n entre elementos de la ideología 

religiosa tradicional y algunos de la modernidad, las indíge -

nas jóvenes la superan asignando nuevas expectativas a 1.a práE_ 

tica religiosa. 

6. En tanto que la religión es un medio d~ control so 

cial, durante las celebraciones religiosas las funciones tratli 
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cionales de la mujer indígena són reforzadas; a }In !:'e .,1~':\ntener. 

el orden social. 

7. En tanto que la oujer indígena es ia prin6ip~l trans

misora de la ideología religiosa propicia la· participación fa

miliar en actividades religiosas. 

8. A pesar de que la mujer indígena desconoce el signifi 

cado de alguns prácticas religiosas acepta la importancia so

cial integradora que éstas tienen. 

Algunas de estas hipótesis quedaron comprobadas .en los c~ 

pítulos de análisis de nuestra tesis derivándose de ellos las

ccnclusicnos del trabajo. 

El int'erés por investigar la influencia de la "eligión e~ 

t6lica en la vida cotidiana de la mujer incl!gena, se origina 

en la importancia de la funci6n que ella tiene como principal 

transmisora y reproductora de los valores religiosos al inte

rior de su comunidad, en donde la ~eligión llega a influir en 

gran parte de sus actividades diarias. Escogimos una comuni

dad indígena por considerar que en estos yrupos sociales es 

dende se dan los más altos índjces de prácticas religiosas de

bido a factores tales como la tradición y la coslumbre. ,l\si

roismo, nos parece interesante estudiar a la mujer indígena de~ 

tro de su comunidad, ya que en nuestro país constituyen un se~ 

ter importante de la población. 
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Estamos conscientes q•1e el tenia de la religi6n representa 

una situaci6n cotidiana que implica probl~mas para contextuali 

zarlo por su mismo carácter de cotidianci rlad lo cual hace el 

t.rabrtjo n6n más: intcresant~, así como el hecho de: ser un tema 

poco tratado en México por la sociología, lo que otorga valor 

a la prczente investiyaci6n como trab~jo cientíiico; que si 

bien no pretende resolver un problema práctico, si trata de e~ 

plicar una realidad social. 

En nuestro estudio abordamos a la religi6n como factor d~ 

terminante en el cumplimiento de diversas funciones al inte 

rior de la sociedad. A lo largo c1e la historia, el hombre se 

ha cuestionado sobre su origen y existencia, encontrando en la 

religi6n respuestas a sus interrogantes sobre lo que es él y 

cual debe ser su actuaci6n dentro de la sociedad. 

En la invcstigaci6n la religi6n es considerada como el m~ 

dio del cual se valen los individuos para afianzarse a ciertas 

creencias que les sitGan e indican su funci6n, comportamiento 

y la forma de vida que deben seguir, orientados por valores e~ 

mo el bien y el mal y que se hallan relacionados correspondieJ! 

temente a sanciones y recompensas. Así, las diversas funcio -

nes de la religión como son la ue integración y control social, 

contribuyen a orientar la vida .de los individuos, propiciando 

la conservación del equilibrio y orden social. Las relaciones 

sociales muestran una clara evidencia del carácter religioso 

que las domina, ya que es en este ámbito donde el hombre tiene 
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la pos ibiHdad de e11coni:ra:• sentid6 de:.pertenencia a ;un grupo. 

Esta. in t~9r.¿¡Ci6ñ es ·~e forza~~:· por ~l • c~~~í:~i .. ~.~~·.•• ·e;~rde !{ mo~ 
ral réÜgio~á sobre l~ com~.idád. ,. y 5.;; la~: cre~nc,ias

0

; y i~~ 
.. \ - .-\. ,::· .. :. , - .. : ·:;~ ·: .; ... -.. ;. 

prácitic~_s_~,, !:-e1igfOsa.!r:ta:~-Ei>:pr:esi6n núi.S concieta ·en qlle se mani-

fürnta lii ~~iiéjiG;:. en la. vid~ cotidiana de los individuos. 

las prácticas reli9io

sas cat6Úcas resalta .. onsidcrablemente el interGs y la neces.!:_ 

dad que muestran los hJbitantes de determinada comunidad al i~ 

te9rdrse y or9anizarse para las numerosas fiestas señaladas en 

al calendario religioso anual. 

Cabe ncñalar que en loo grupos jndfgenas Ue nuestro pa!s 

- como el caso que nos ocupa- la re-!) igi6n cnt"lica no se da 

en for~u pura, sino que es el resultado de una contl>inaci6n de 

prt1'cticñs religiosas prehispánicas con pr~cticas religiosas e~ 

tólicas, es decir, de un sincr~tismo religioso en el que domi-

na ampliamente la religión católica. En estos poblu.dos la re·-

ligi6n está aunada a la langua, mOsica, indumentaria, costum -

bres, fiestas y orgunizaci6n social, formando un conjunto de 

características que constituyen lü. identidad indígena. 

Es .importante señalar que la influencia de la religi6n e~ 

t61ica se manifiesta de diferentes maneras entre las mujeres 

indi9cnas dependiendo principalmente de su edad y estado civil. 

En la actualidad en los poblados indígenas existen cambios no-

torios en este aspecto debido al acelerac1o proceso de moderni-
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zación que se ha expandido a las áreas ·rurales .. de):iuestro país, 

en donde la influencia de la religión más .que· p~r~~~s'e: parece 

adaptarse a las nuevas situaciones. 

bajo, el mismo se dividió en las siguientes partes.: 

La primera parte corresponde al marco teórico de la inve~ 

tigaci6n, que se subdividió en 6 capítulos! 

El primer capítulo pretende introducirnos en el estudio 

de la sociología de la roligión, a partir de los conceptos bá-

sicos de 13 soclología se abordar~ a la rellgi6n. 

El segundo capítulo aborda algunas funciones sociales que 

cumple la religión al interior de la sociedad, tratando básic!'_ 

mente a la religión como medio de integraci6n social, como me

dio de control social y como medio de leyitimaci6n del orden 

social. 

El tercer capítulo sitda a la religión como un elemento 

de la ideología, en donde se muestra que la primera, guía la 

actuación de los individuos. 

El cuarto capítulo trata de las creencias religiosas pop~ 

lares e institucionales en México y explica el fenómeno de si~ 

eretismo religioso característico de la religión que se pract! 

ca en nuestro pafs. 
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El quinto capítulo dedicado a los grupos indígena.,·, abor..: 

da primero las caractei.·ísticas de lo3. ind!ge~aS .. y:.ens~gtli~a se 

habla sobre· la funci611 sccia l que desempeña la mujer ind!gena 

al interior de su ~omunidad. 

En el sexto capítulo hacemos una revisión del.fon6me~ci de 

modernización como una forma de cambio social,de las.culturas 

indígenas actuales. 

La segun?a p-1rte alberga el estudio ~º~?g_;_~f_iCo int.itul~f

do "lhuatzio, lugar de tradicione~}:ndígenas" •. 

La .tercera ¡;a:;te vincula la infornw::i6n em¡;!rica y te6ri

ca, obti?niend~ el an6.lisis que nos pc:rmiti6 comprobar_ algunas 

de las hip6tiasis antes mencionadas. 

La parte final de esta invcstigaci6n contiene una sc~ie 

de conclusiones que constltuyen nuestra aportaci6n a las Cien

cias Sociales. 

Es importante mcnci.onar que el trabajo de campo constitu

yó un elemento fundamental tanto para la realizaci6n de la in

vestigación como para nuestru formaci6n profesional, ya que 

a.demás de obtener l•:is materiales y datos nccescJ.ri0s para la 

elaboraci6n de nuestro estudio, tuvimos una experiencia enri -

qt.1f:..:cojora al participar en los h~chos mismos asistiendo a las 

fieslas reli•]iosas, procesiones, ritos y danzas i d~t~d 1.! p'.ldi.mos 

obt'Jh~J.· la info1-mlJ.ci6n nec,;sarin. <le 105 participantes en :u\s 

• 



X 

diversas prácticas religiosas. 

El conLacto con los habitantes de Ihuat2io fu~ positivo 

ya que la maycr!a de Eillos se mostra~·on accesibles al hablar 

scbre sus tradiciones como parto de su identidad pur~pecha. 

Sabemos que el tema de la religi6n es difícil de tratar, debi

do a que pt<rtPnece a la parte ~mocional y psicoldgica de las 

personas y por lo tanto .cquierc de mucho tac~o para adentrar

se en aepcctos tan !ntünos del indivicluo, ~, en ~stc C<J.SC" espl.:!

c1al con las n.ot~i:;:""._~s -:le le. .::~~-·!'l.U:-.id::l~! q1.d.cnes nus brir,daron in

forPta~i6;i precisa y val tosa para la int1~stigaci6n. 

La rcac~i6n Jn los hombres ante r.uescra presencia fu~ t~ 

bién cordial y UCCCSible: el los C!FrJrtai:on datos i.Juportantcs 9.9_ 

bre todo para estructurnr la monograf!a del lugar. 

Por todo lo ar.t~;riur e3 un plac~r manifestar nuestro más 

sincero agradecir.licnto a los pobladoras de lhuat~io, y de man~ 

ra muy e.epecial a las mujeres - punto clave da nuestro cotudio

ya que sin su valiosa cooperaci6n y hospitalidad la realiza- -

ci6n del mismo habría sido imposible. 
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~OCIOLOGIA DE LA RELIG!ON 

Diversar. corrientes 'de Penriarniénto que han estudiado la 

religión coinciden-- en señalarla como W1a reD-lldad social espe-

cífica, ya que se encúcnt.ra en estrecha vinculaci6n con crc~n-

cias y pr~cticas comunes. La religión se hace presente en to

da sociE:dnd hum~:-ia, no importando el grado de intensidad con 

que se mar.ifieste. 1 Sin embarga, esta coincid~ncia no ha irn -

plicndo acuerdo respecto a la definici611 de retigi6n, ni a la 

for-ri.a de c6:nc. dit:(;:--r;nciarj.a t"!e o:::os ~r:ü.>it:.os ue la v.tdd htunana • 

• 1\ tr<J.vés de la historia, los inve:stiy:.i..dorcs sociales coi!!. 

ciaen un af.irrnar que tod.11s l.:J.n soc.iedades han sido r12ligiosas, 

ya :3ea en mcr:.or ~·º mayor grado. M~s cuulquier C~fj niciSn- que 

hal'nn adoptado los ci~ntíficos socia les, E:.s poslbl e t.lesprender 

que existe una diferenciación ~n la definici6n de religi6n que 

insisto en mostrarla como un ele.c-ncnto nP.ce~ario ar:te lns acti-

tudes emocionales del hombre. La =-cligi6n "eG ~~ sistema de 

creencias 'i' prácticas por medio de las cuales un yrupo o pue -

ble se "nfrenta con los interrogantes Ciltimos de la villa huma-

n~. Es lu ne<JativoR n c;ipitttl 3.t: ant'? la muerte, a confonnarsc 

con el fracil:::::o, a resi~:narse a que la hostilidad divirla las 

asociacioni:s humanas". 2 

{ 1) 
(2) 

o 1 Df::A, Tho~¿;.s F. 
SCIIARF, Det ti' R .. 
p. 47. 

Soc_!o_l.'2,S_!a de l~ r!ligiC.n. p. 9. 
El estud.i;_o sociol6gico de la rel_!!Ji6n. 



.t;n!'oque funcionalista de la rclígi6n. 

La teoría funcionüJjst.;1, como inarco do r&;ferencia para la 

interpretaci6n de reul~dadcs sociales como la religi6n, conni-

der« a la sociedad como ur. conjunto de instituciones en conti-

nuo equilibrio, que - en términos de normas comunes- van con-

formando la actividad humana y están sujetas a ser legilimadas 

y adoptadas por los mismos individuos. El sist~ma soci.:il se 

constituy'e como un toCo por el complejo de instituciones, don-

quier cambio en una de l¿1s partes p\JP.d1.m afr.ct.:lr a las demás y 

alterar la conUici.6n del o.lsb:ma sor.inl. As!, cada complejo 

inGtitucional contrib..:.y~ al r:1ar1ttm.imif!rito del sistema social 

en forma o~.ivia, bajo fti.:-1,_;iones ir.a.ni tiestas o t'Uti lrnente con 

funcio11es l,i.tcntcs. 3 

Los funcion~listas han adoptado de manera generdl tres 

postulados relacionado~ entre s! para la orientación del anál,! 

sis sociol6gico. El: primero, <le la ~~d íuncional de la so-

~. enuncia que "las actividades socidles o las partidas 

culturales estandarizadas son func.ion.:i.le~ pa..ca todo c:i. sistema 

so~j3l o culturalh. 4 

Bajo estt$ postulado no se ¡;~1e¿e suponer la uni. ficaci6n 

plena da loda sociedad, sino que ~s una cue~ti6n que deb~rs e~ 

13} 
( 4) 

o•DEl\, Thomaa F. 
NER'f•)f\, Imbt!rt R. 



contrar un margen de grado de unificaci6n. Esto implica que 

la unidad funcional es una variable empírica que difiere~en la 

misma socieda~ de tiempo en tiempo y cambia en distintas soci~ 

dades. Es as! como toda sociedad humana presenta un grado de 

unificaci6n de acuerdo a la definici6n que de ella se dé, más 

no toda sociedad presenta un alto grado de unificaci6n donde 

toda actividad o creencia culturalmente estandarizada es fun 

cional para todos los individuos que viven en ella. De aquí 

se deriva que en una misma sociedad los usos o sentimientos s~ 

ciales pueden ser funcionales para algunos individuos, mien

tras que para otros son disfuncionales. 5 

Resulta entonces que una manifestaci6n social - como en 

este caso la religión- tiene consecuencias diferentes, funciQ 

nales o disfuncionales, para los individuos o para la sociedad, 

y que en el cuerpo te6rico del análisis funcional se deben es-

pacificar las unidades para las cuales es funcional una mani -

festaci6n social o culturalmente dada y su contraparte. 6 

El segundo postulado, del funcionalismo universal, expre-

sa que todas las formas sociales o culturales dadas tienen fu~ 

cienes positivas. Este supuesto es inequívoco al afirmar que 

toda manifestación de cultura o de estructura social puede te-

ner funciones que se manifiesten siempre de acuerdo al equili-

""[5)1IBRTON, Robert K. QL__lli., pp. 100-101 
(6) MERTON, Robert K. Op. Cit.' pp. 98-103. 
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brio de di~há .estructura. social. 7 

El tercer.postulado expone la i_.~dispensabilidad de la 

funci6n en toda costumbre, objeto, idea o creencia bajo dos 

afirmacíones: la primera sostiene la existencia de funcion~s 

necesarias en el sentiüo de que al realizarse persistirá la se 
ciedad, de lo contrario ~e crearía un caos en el sistema so-

cial. Esta origina los conceptos de necesidad funcional y re-

g_uisitos previos fundamentales o de condiciones previas fun

cionalmente necesarias. La segunda afirmación sostiene que p~ 

rala realización dc-es.:is funciones existen ciertas fo.croas so

ciales o culturales indepcndienc~s. 8 

Un enunciado que ~urge de esta segunda af irmaci6n es que 

11 una misma cosa puede tener diversas funciones y una misma fU!]. 

ción puede ser desempcñ~da por cosas diferentesº. 9 Asimismo, 

un concepto que se origina en contraste cun el de foanas S_\!..~ -

~ es el de allernativas funcion~_!:~, ~ivalentcs funcio -

nales o sustitutos funciondlC~]· En general, los soci6logos y 

antropl61ogos operan sistemáticamente con el concepto de ~ 

ternativas funcionales. ~n ~slc ZQntido, algunos te6ricos fu~ 

cionalistas aceptan que la magia ~ c~crt05 ritos y crecnc:-~ 

religiosas son ~,2i~nale~, debido al efecto qu~ producen en 

el estado mental y la seguridad del individuo. Adcmtis, ac.~p -

(7) !bid, pp. 98 y 104. 
(8) Cfr. !bid., p. 106. 
(9) !bid, pp. 106-110. 
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tan que ~n algunos casos die ti ~s pr.ácticas lnterceptan ºprác -

ticas secu:.;i.re.s .lccesibles", por lo que· ·se les reemplaza por 

otras m5s adaptables. 

En el sentido funciona lista d<:> los tres_ postu~adcis del 

an.'ilisis sociol6gico, la religión - alJgua}_que_ otras instit!!, 

cienes sociales- tiende fJ- i~tegrá.r los:.grup'?s ,~9c~ale~ .. _que le 

albergan, desempeñando funciones--especHicas dentr()_ de_ ellos, 
. : 

La realizaci6n de estas funC.ioneS j:-~~-~·Ul:_t~· l.n~is-~0ens_ab~e::·p~ú;·a 
mantene~ el orden social. 

: << _. --~-- . ·-~-·-, -~ <··_ ·:: .. :_~~~ ·.· ._ .~:-; {·:. _' 
El cambio social modifica l()S Pª\f()-"E!s' cu~t0ur;;_l,~s~dE! }os 

grupos sociales, -ante lo- -~·~it-1 ·_·._1-cf.::.r~l~-g~_~n-_:Se~: v_é'.:::.:ep·:~ ti:i· '--~eccsi -
. -· ' -' '::. '·'·' ·: .': ·.; -: . . '-: -~-- ':.' . '._,._- -- -, :' 

dad de refuncionalizar su papel/pa~a ~eguir preser'vané!ci ·el, or-

den social. 

Los funcionalistas cltisicos y su Con'Cepé:i6n de 

la religi6r.. 

A mediados del siglo XIX, el pensamiento coman entre los 

hombres sobre el significado de la religi6n, podía ubicarse en 

una de dos categorías principales. La primera tomaba forwa en 

un cuerpo de pensamientos basados en posiciones doctrinarias 

de cualquier grupo religioso que tendía ü ser normativo; la S.!:_ 

gunda alud!a al pensamiento positivista que reducía a un núnino 

la importancia de la religi6n, concibiéndola como t.:no "supers-

tici6n" que no tenia cabida dentro del pensamiento dal hombre 

moderno. Esta clasificaci6n contribuy6 significativamente a 



la Sociologia de la Religión .como ciencia cmpirica. 10 

Sin embargo, con el,avance dél conocimiento científico, 

estas categorias de análisis resultaron limitadas, por lo que 

fue necesario refinar el proceso que condujera a un esquema 

analitico más comprensible sobre la religión. Para ello, di-

versos tc6ricos se dieron a la tarea de avarizar en ·.el- e_Studi6 

del fenómeno religioso, entre .. los que ·dest1wan los iorabajos de 

Durkhcim, Weber, Pareto y MalinowskL 11 

· .. - _,,. :'.:···: ·. '··' 
Durkheim se interesó priné:ipal¡nent .. en las ~,'.'actitudes es-

pecificas exhibidas respecto de :las entidades·sobreriaturales y 

los objetos y las acciones rituales;· c~·né:ret6 los resultados 

de este estudio en la distinci6n fundamental antre lo sagrado 

y lo profano 11
•
12 Asimismo, cnfiltiz6 la "muy estrecha integrr.i-

ci6n del sistema de símbolos religiosos de una sociedad y lus 

pautas sancionadas por los sentimientos morales comunes de los 

miembros de la comunidad. SeCJGn opinión de c~;tc autor, el rí-

tual religioso tenía una significaci6n fundamental como meca--

nismos para expresar y fortalecer los sentimientos más esenci~ 

les para la integraci6n institucional de la socicdad 11
•

13 

Weber esclareció la relación funcional de las ideas r•. li-

giosas con el sistema de acción y recalc6 la "distinci6n f11nd1 

mental entre el significado que tienen para la acción humana 

(10) PARSONS, Talcott. Sociologia de la religi6n y la moral, pp. 
B y 9. 

(11) Cfr. Ibid, pp. 12 y 13. 
(12) !bid, p. 21. 
(13) Ibid, p. 23. 



los problemas de la causaci6n empírica y .lo que lla~6 el •pro

blema de la significación". 14 Weber muestra que las situacio-

nes humanas se definen en diferentes direcciones con solucio -

nes racionalmente integradas a esas situaciones. Así, las 

principales variaciones entre los grandes sistemas de pensa-

miento religioso, tienen fundamento en la difercnciaci6n del 

tratamiento de las situaciones humanas. 15 

El esquema analítico de Pareto para el análisis de la re-

li:;i6n <le!1tro de un sistema soc-ial, t~wó como ~unto de purtidu. 

- al igual que los positivista& anteriores- "lae pautas cog -

noscitivas en cuyos tGrminos el actor se orienta con respecto 

a su nituaciGn de a~ción". 16 En la orientación del actor dis-

tinqui6 don tipos de desvi.Jci6!l de la conformido.d con los pa -

trenes 16gico-experimental~s: las teorías p&cudocient!ficos y 

las teorr~s que rcbagun la aKpericncia. 

Asllnismo, Pareto se apart6 del prejuicio racionalista de 

loA primeros positivistas al tratar los aspectos cognoscitivos 

de la acci6n con respecto a su inter~ependencia fnncional con 

loJ derná5 elementos del sistema social. De esta manera pudo 

demostrar que no era posible tratar adecuadamente "la signifi

caci6n de las ideas religiosas y m~gicas sólo segÍln la hip6tc-

sis de acuerdo con la cual, los hombres que las sustc!ltan como 

(14) Ibid, pp. 26-28, 
(15) Cfr, ibid. 
(161 Ibid, p;:>. 12 y 13. 



creencias obtuvi<?ron las conclusiones lógicos y actuaron de 

acuerdo con ollas 11
•
17 

Melinowski tuvo como punto de partida la adaptación del 

hombre a lns situaciones prácticas a través del conocimiento 

racional y la técnica. Avanzó en el intento por comprender la 

necesidad funcional de ciertos mecanismos tales como la magia; 

puso de relieve la im9{ ~tancia de los intereses emocionales i~ 

vol ucrados en el rest1J. t.::i.c!o positivo ..'.;.€! las acciones del hombre. 

1
·; .. n.o s:..·:;: q•Je medien :w:!cani.sfr'los que t~ng'ln !a funci:5n psicol6-

gica de mitiq~r el s~nt i.mienb) d~ fr'.lstr:ici6n, no Ee lograría 

nes positivas de la ~agia•. 18 

M.ilinowski muestra con claridad que "ni las prlicticas ri -

tuales, mdqicas o religiosas, ni las creencias sobre fuerzas y 

entidades sobrenaturales que con ellas se integran, pueden tr~ 

tarse sencillamente como una formn primitiva e inadecuada de 

tt!cnicas racionales o de conocimiento cient!fico; son cualita-

tiv~~cntc di:;tir1tt,.s .Y licn~n en el sistema de acción un SÍCJni

ficado funcional enteramente diferente" . 19 

La linea de deaarrollo en la que pueden situarse estos 

11 7) !bid 1 p. 14 • 
{lB) Ibid, pp. 16 y 18. 
(19) Ibid, p. 20. 
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cuatro autores implica que las pautas cognoscitivas asociadas 

con la religión no son ya tratadas como puntos esenciales da -

r'fQS, sino qua entran en relaci6n ft:ncional con otros elementos 

del sistema de acci6n sociul. 

Pareto señal() con claridad que lo "pscudocicnt!fico 11 no 

agota los modelos significativos que se desvían de los estánd~ 

res cientHicos. Mal in ·1<5ki señal6 la relaci6n funcional de 

algunas idean no cientfficas con elementos de incertidumbre y 

frH~•Lraci6n inherent.l~S a la situación de lu 11ct::i6t1. ~ur~<heim 

resaltó la impGrtnncia de la relaci6n d.ol si:nbollsmo, diferen-

ci~ndola de la propia causalitlad intrínseca de las pautas cog

nosciLivns. Y pqr Ciltlmo Weber, que integró los diferentes ª! 

pectas del pnpel de los modelos cognoscitivos no 1!mpírico:1 en 

la acci6n social en t~rrninos de su teor.t'.a de la signi ficaci6n 

de los problemas del signific~do y de las c~tructun1s cognosc,! 

tivas correspondit:.'ntes, excluyendo por razones analfticas, su 

asi~ilaci6n a los modelos cientfficos. 20 

El pcrfodo posterior a esta corriente clásica de la soci2 

lcgía de la religi6n se car~1cteriza por la poca producci6n te~ 

rica debido princi.IJul:ncnte a que en esta. etapa, su desarrollo 

es retomado por la propia religión, constituy6ndose una nueva 

tendencia: la sociología religiosa. 

(20) Ibid, pp. 31 y 32. 
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Sin ~~bargo, aunque los estudios religioso5 peco contri-

buyeron al an~lisis sociol6gico ñe la religión, el relativo 

abandono del estudio de la religi6n por p~rte de la sociolo -

gía no implic6 la falta de continuadores. 21 Entre éstos de2 

tacan los estudios realizados por Joachirn Wach, quien afirma 

que los hechos sociol6gicrunente importantes dentro del estu -

dio de la religi6n, son aquellos que integran a un grupo so -

cial como tal y lo separa como unidud sociológica del rnundo 

e.x~Prior. De esta :nan~ra, la pr.eGencia de cxperi•Yt,cias rel i-

giosas en un grupo determinado actaa comu uno ruer¿u. de cohr-!-

sión o como un.::i influenci1 t!Psintng~adcira. F.n el priri~r case, 

óebe!'!'lpefrnn u11 p.1pcl integradcr en le: creac.i6n de s~~;¡t.i.-"IÍOntc..•8 

de sol~daridad que unen a sus miembros. En el segundo caso, 

la intervenci6n o influencia ele una nueva f\! pone en entredí-

cho las concepciones religiosas vigent~s, introducie~do fdct~ 

res ñe tensi6n en la solidaridad grupa1. 22 

Interpretaci6n funcional Je la religi6n. 

Dentro de la interpretaci6n sociol6gica de la religi6n, 

la teor!a funcionalista centra su atenci6n en la contribuci6n 

funcional de la religi6n al sistema social. En este sentido, 

la r"1igi6n tiene como funci6n ¡:.rimordial la cohesi6n y soli-

17fT"""RODERTSON, Roland. Sociol~a religi6n, p. 9. 
{"2) Cfr. WAC'I!, Joachim. sOCIOloc¡r¡¡-aela religi6n, pp. 66 y 

G7. 
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daridad social. Para ..:!~ta corriente de pensamiento, la reli-

gi6n est!i relacionada con aspecttJ~ rte la experiencia humana 

que trascienden los sucesos mundanos cotid1a11ca, eb decir, 1 a 

religi6n vincula al hombre con la creencia en una especie de 

"rná.s al1'1" y la .1..c;:;p'.!csta a esta creencia. 1'La funci6n de la 

rcligi6n en este aspecto es proporcionar dos cosas: la prime-

ra es una perspectiva más amplia de un más allá, en un conte~ 

to donde la privaci6n y la frustraci6n pueden ser cxperimcnt~ 

dos co~o significativos. La otra son los 1~edios rit~al~s pa-

ra 'filcilitur una rf::laci6n con el más üllá, lo cual ?r0porci0-

ne suficiente seguridad y confianza n los seres humanos para 

m<l.ntcnP.r su moral". 
23 

En estob términos, O'deD distingue seis funciones <le la 

religi6n como producto de las necesidades hwnanas: 24 

l. Proporciona apoyo, consuelo y reconciliación cuando 

se fracasa \;!n conseguir aspiraciones o en inoma:ntos de deseng!!. 

ño y angustia, Al mismo tiempo, apoya los valores y fines ª.!!. 

tablecidos, reforzando la moral. 

2. Ofrece una relación trascendental mediante cultos y 

ceremonias de adoraci6n, a la vez que proporciona una base 

emocional para afirmar la seguridad y la identidad de los·in-

dividuos. A trav6o de su sistema de cr'.!encias y valores ofre 

{231 O'DEA, Thomas F. Op• Cit. p. 25, 
{24) lbid, pp. 25-27, 
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ce puntos de ref arencia cuando hay conflict~s y opiniones di

~.rc..cgentes, lo que cont:::-ibuye a 'f'!".:iüi::.ener el statu quo. 

3. ·sac!'.'aliza normas y valores por medio del mantenimie~ 

to del dominio de los fines del grupo sobre los deseos del i!). 

dividuo: presenta vías rituales donde la culpa del individuo 

puede ser cx:piadn., pcnnitiéndole as1 reintegra::-sa al grupo s~ 

·cial. A travt;s de eG·~·a funci6n se contribuye al control so -

cial y se legitiman pntrones sociales, con le cual se busca 

4. Proporciona ademá.s esttindares de valores por meclio 

de los cuales las normas inatitucionalizadas pueden ser e~am!_ 

nadas críticamente. ;, esta funci6n se le denond na "funci6n 

profética". 

S. Contribuye a reforzar la id~ntidad, ya que la parti

cipación en el ritual religioso y en la adoración, mediante 

la aceptación de ciertos Vdlores y creencias es como los indi 

viduos desarrollan el concepto que tienen de sí mismos. 

6. Y una Ültim~ función de la religi6n, que este autor 

menciona es la que se encuentra relacionada con el crecimien

to y maduración del individuo. Es docir, en el paso por las 

di'lersas etapas de la vida del ser humano, la religión presen 

ta un~ serie de elementos para que el hombre se enfrente a 

las di!ltintas situaciones que ae le presentan. 



En suma, para la teoría funcionalista, la religi6n ayuda 

al individuo a identificarse con su grupo ~' lo relaciona con 

los f.incs de la sociedad; fortalece su moral y le provee de 

~Jc:rncntos d~ identidad. La religi6n refuerza la est~bilidad 

y unidad s0cial, apoyn el control social ütL,..entando los valo

res y metas establecidos y facilita los medios para superar 

cuülquier sentimiento de culpa y engaño. A.demás, la religi6n 

tiene carácter profé.Licn '.Ue le permite inmiscuirse fácilmen

te en cualquier sociedad. 
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LA RELlGION COMO MEDIO DE IUTEGRACION SOCIAL 

La estrecha inter.dependencia que guarda la relis¡i6n con 

la sociedad contribuye .J. alcanzar y conservar la i ntcgraci6n 

social de un grupo det~rrninado. Esta interdependencia se es-

tablcce de tres maneras: 11la prime1·a se da cuando la partici-

parión en los r iLuales del grupo y 1?1 conocimiento de su~ 

creencia::; constituyen un elemento imprescinüible p.:!ra que ne 

reconozca al indivicluo como perteneciente al grupo. La scgu~ 

una comunidad, es decir, cuando fuera de ellu no puec'le halla!_ 

se el mi~mo modelo. Y la tercera, cuando los ritual.es y 

creencias se refieren en particular a lu hiRtoria y al desti-

no de una comunidad concreta, y no a la humanidad en general 

o al individuo considerado como tal•. 1 Vista así, la reli

gilín puede ser r.onsiderada como un elemento di; integÍ:-.'lci6n sg 

cial, por contribuir a la cohesi6n de los miembros de una so-

ciedad determinada, 

Influencia de la rclisi6n en los individuos, 

Desde el punto de vista da la teoría funcional1sta "la 

religi6n hace que el individuo se identifique con su grupo, 

le da apoyo en la incertidumbre, lo consuela en el d•,sengaño, 

lo vincula con los objetivos de la sociedad, fortalecn su mo-

(1) SCHARF, Betty R., .El astudio :iociol6~ico .•• p. 59, 
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2 .. , . 
ral y le proporciona elementos de identidad"; razones p~r 

las cuales es posible afirmar nuevamente que la religión es 

un elemento fundaMental para lograr y conservar la integra-

ción social de un grupo determinado. 

La religi6n ejerce una clara influencia en los indivi-

duos que la practican: "penetra en todas las relaciones fami-

liares y sociales, en sus actividades m~s corrientes y en sus 

ocupaciones cotidianas. En suma, no existe ningún aspecto de 

lo vid;:i del creyente qi¡c no tenga un signif~ cado religioso y 

que no esté, en mayor o menor grado, gobernado por ritos o 

prohibiciones religiosas''. 3 

Ln existencia de valores compartidos como 

m~dio de inteqraci6n social. 

Según Parsons las funciones sociales de la religi6n pue-

den catalogarse como contribuciones al mantenimiento de pau -

tas, manejo de tensiones e integración. Dentro de todo grupo 

social rigen ciertos valores que son expresi6n de los fines 

ah1 perseguidos y a los que todo integrante se sicmte unido 

afectivamente, ya que "sjn la existencia de valores COID!)arti-

dos puede debilitarsé o ponerse en peligro la unidad de una 

sociedad". 
4 

Pues considera el mismo autor que la solidaridad 

(2) o'DEA, Thomas. Sociología de la religi6n. p. 27. 
(3) WJ\CH, Joachim. Sociología de la religión. p. 75. 
14) Cll1NOY, Ely. La sociedad. p. 365. 
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de los individuos consiste en la unidad de obediencias a un 

cuerpo comdn de reglas morales, de valores, que regulan las 

relaciones sociales y mantienen su ordenaci6n. 5 

La religión comprendo tambil!n ciertos valores considera-

dos sagrados para el devoto "el valor sagrado ha sido primor-

di.almentc un P.StC!do psicológico, terreno y actual. Este cst~ 

<lo radica esencial11u:!nte en la actituU emotiva por sí misma, 

inducida de maricra dirt·~ta por el acto esµc:c.t:flcamente reli -

qioso o 1nSqico, por la diRciplina ascl!tica o por la contempl~ 

ci6n; µ.J.1·a l?i rel1gi.6n en general, el fin suprcrno es el esta

da de glori.:i o vivencia de rcsurrecci6n", 6 que se busc,a alca_11 

?.ar a trav~s da las práct1cas rel.i']iosas. As! el r12"spetar ® 

term.inados v.:ilores establ2cidos por la rcl i1Ji6n es una manera 

de coadyuvar a la conservaci6n de la integraci6n del qrupo. 

Creencias comunes e intpqr;ici6;i. sucicl. 

Otro factor imporlante para la integración de la socie -· 

dad es el hecho de com!Jartir creencias comunes sobre el mundo, 

sin importar la racionalidad de dichas creencias, pues 6stac 

al i_gual que los valores Bir•1en para unificar a los mier.'.bron 

de una so~icdad d~da.~ De cstu manera, las ~recncias y prtic-

tícas rcligionas compartidas por un grupo hacen sentir a sus 

(S) Cfr. PARSONS, 'l'alcot. La f'otructu!'a de ... p. 484. 
(6) l'/EllER, Max. §o_r,i?I~gra~·;:¡;yrqr~-p¡;. 21-l3. 
(7) Cfr, CH lNOY, Ely. ;:•pus Cit. p. J66. 
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mi.embros ~nidos· entre s! por el .hecho de contar con una fe C!?_ 

múm. 8 

Toda reiigi6n comprende también un conjunto de objetos 

sagrados o s!mbolos religiosos, a través de los cuales el ho~ 

bre se relaciona con las condiciones Gltimas de su existencia. 

Dichos objetos implican una actitud de respeto, ya que aque -

llo que simbolizan impo.1e respeto. Para Durkheim, los obje -

tos religiosos son símbolos de l.:t sociedad y p.'Jr ello merecen 

respeto, pues " 'la sociedaf. es lu i1nica entj_dad empírica 

que ejerce autoridad ~a_!.; de ahí que sea la única fuente po 

sible de tal dCtitud•. 9 

Asimismo, la función primordial de los objetos ~agrados 

es la de mantener y fomentar el sentido de solidaridad y las 

obligaciones sociales, 10 ya que ~stos, como símbolos ~xpresan 

valores y creencias comunes, haciendo del ritual religioso el 

medio a trav~s del cual 11 las actitudes de valor altimo, los 

sentimientos de los que la estructura y solldaridad sociales 

dependen, se mantienen 'armonizados' con un estado de energía 

que hace posible el control cfc.:ctivo de la J.cci6ri y la efect_! 

va ordenación óe las relaciones sociales''. 
11 

TSlNISBET, Hobert. J,a forr.1aci6n del ... p. 96. 
(9) PARSONS, Talcot. Opus cit. p. 529. 
(10) SCHARF, Betty. Opus cit. p. 79. 
(11) PARSONS, Talcot. Opus cit. p. 538. 
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La intaar13ci6n socii.11 mediante las ptácticas religiosas~ 

El aupecto más palpable de la religión es la pr5ctica r2 

ligiosa, es decir, 11 el conjunto de acto!:i que el creyente rea-

liza para cumplir con los deberes culturales prescritos por 

su religión. La ejecución de estos actos indica la acepta

ción de las normas establecidas por la sociedad religiosa", 12 

y su fin primordial es alcanzar los beneficios ofrecidos por 

la roligi6n. 

JJa práctica o culto religioso comprende las curcmonias, 

c~rendas y oraciones rcligiosne, es decir, hace refcrencja a 

todo acto religioso. ,Joachim Wach afirma que "los acto" del 

culto tienden a vincular y unir a los que están animados por 

la fT'li.ama experiencia central 11
, 

1 3 o sea que se hallan unidos 

por una fe comCi11 expresada mcdJp11te prácticas religiosas. 

Unn característica compartida por todes las religiones 

es el hecho de que las ceremonias <lel culto non de .índole pú-

blicii. "Lct tnayor parte de los actos sagrados ti~nen lugar e!! 

medio de una congregación; '?l conclave solemne de los creyen-

t..:in unidoc en 0r::ici6n, ~nr.rificio, súplica o acci6n de gra-

cL1s e~, de h .. ~chc, el prototipo mismo de una ceremonia rcli-

giusa. La religi6n rcquier~ de la comunidad corno de un todo 

para que sus miembros puedan adorar aun las cosas sac1radas y 

::;us U..:..-.1inidades, y la sücicdad necesita de 1 a reliryi5n para 

(12) MALDONADD PEREZ, Osr.ar. I,or. católicos.,. p. 33. 
(JJ) Wi1CH, Joachim. 9.E.'eP cit. pp. 72-73. 



20 

el mantenimiento de la ley y el orden moral". 14 
De esta man~ 

ra los individuos se integran durante las ceremonias religio

sas debido al carácter pGblico de las mismas, ya que les per

mite establecer una interacción más directa y estrecha entre 

ellos. 

La Iglesia como instituci6n integradora. 

Desde siempre toda religión ha requerido para su conser-

vaci6n ae una Iglesia, mismil. que debe considerarse corno una 

instituci6n integradora, pues "Una sociedad cuyos miembros e!!_ 

tán unidos por el hecho de compartir una creencia coman sobre 

el mundo sacro y sus relaciones con el mundo profano, y por 

expresar dicha creencia con una práctica comGn, es lo que se 

llama Iglesia". 15 

Según Vallier para que una Iglcsla moderna pueda seguir-

' ejerciendo su funci6n integradora depende "de un modo signif! 

cativo del desarrollo de una estrategia religiosa más espec!-

fica en la que los esfuerzos de los líderes se centren en la 

~re:t~ión dü s!mbolos religiosos, t~n proporcionar conducci6n 

pastoral, alentar nuevas formas de cxpresi6n espiritual e in

troducir una mayor flexibilidad en la Iglesia" . 16 El fomento 

de todos estos factores pretende contribuir a la integración 

114) MALINOWSKI, Bronislaw. ~a, ciencia y... p. 55. 
(151 ~11SBET, Robert. 2.E!1S cit. p. 96. 
(16) VALLIER, rvan. Catolicismo, control social. .• p. 169. 
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de los miembros de la sociedad agrupados en una Iglesia. 

Por altimo es importante señalar que "a medida que se 

adapta cada vez más al orden social existente, la religión 

cumple importantes funciones sociales. Con las respuestas 

que da a las incertidumbres inherentes a la vida humana y a 

las cuestiones y los problemas que formula la propia socie

dad, la religión estimula a menudo, una aceptación de las noE 

mas prevalecientes y las relaciones sociales establecidas•, 17 

constribuyendo a jmpulsar la solidaridad del grupo. 

(17) CHINOY, Ely. Opus cit, p, 308. 
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LA RELIGION COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL 

Comanmentc se considera que la rcligi6n coadyuva a cris-

tal izar, simbolizar y reforzar las normas y •1alores propios 

de un grupo social, a la vez que estas normas y valores 11 con-

tribuyon a perpetuar una serie de costumbres generales y tra

dicionales de pensamiento y acci6n", 1 propiciando así la exi~ 

tencia y conservación ael control social como mecanismo para 

mantener el orden y estabili.dad social de un grupo determina-

do. 

Este dominio ejercido por la religi6n sobre la concien -

c.ia individual tic.ne que ver m.tis con la autoridad moral de la 

que está investida, que con la supremacía física que tiene s2 

bre los individuos. Oc este modo "si nos sometemos a sus 6r-

denes no es simplemente porque ella esté dotada de armas sufi 

cientes como para triunfar sobre nuestras conciencias; es, a~ 

tes que nada porque constituye el objeto de un verdadero res

peto". 2 Así, en la medida en que el individuo adquiere el 

sentido de obligación moral de respetar las normas religiosas, 

se. encueutra ligado a un grupo social de manera. "nubjetivaº. 

El control social mediante el cumplimiento de obligaciones. 

(1) 
(2) 

Para tratar de establecer lo que se va a entender por 

VALIER, !van. Catolicismo, control social ... 
DURKHEIM, Emilio. Las formas elementales •.. 

p. 152. 
p. 195. 
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control socinl es necesario recurrir a ourkheim, por ser 

yuicn ha avanzado de la concepción de control cama sujeción 

h:sta llegar al elemento de coorci6n cuya ese~cia es la obli

gación moral de obedecer una regla corno forma de adhesión vo

luntaria que al mismo tiempo resulta ,finculante para el indi

viduo. 3 

SegGn Ely Chinoy - teórico social contemporáneo- exis -

ten· dos medios para mantener el control social desde el punto 

de v L>ta del cumpl in1iento de obligaciones, ya que considera 

que 11 las obligaciones son externas, derivadas de la cultura 

y de las demandas de la vida social, y por otra parte son in-

ternns derivadas de las necesidades, los deseos y los intere-

ses d~l individuo; estas presiones internas son tambi~n desa-

rrollables (biográfica e históricamente.\, ya que se incorpo -

rana la persona a lo largo de su existencia social 11
•

4 De C_!! 

ta forma el individuo acepta y respeta las normas y valores 

rP.ligiosos establecidos en el grupo social en que se desen-

vuelve, prirnaro por prusiones externas y luego por la interi~ 

rización de esos preceptos. 

Moral, valores y normas. 

El control social requiere para su prcservaci6n de la 

c0nscrvacj.6n de la moral, entendiendo a ~sta como el "sistema 

13) Cfr. PARSONS, Talcot. La estructura ..• pp. 476-480. 
(J\ CBJNOY, Ely. La scc.i.~ p. 350. 
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de valores a1timos comunes a los miembros de la comunidad en 

relaci6n con ~us acciones individuales 11
•
5 Este sistema se ha 

lla constituido por los fines altimos del grupo que se inclu-

yen en un conjunto de reglas normativas, "las cuales definen 

modos y condiciones en los que deben o pueden realizarse ac

ciones que persiguen fines inmediatos 11
•
6 As!, la moral com -

prende tanto valores corno normas y en la medida en que la ac 

ci6n humana se va definiendo bajo un sistema de valores, ~s -

tos van regulando la conducta del individuo en colectivo; al 

mimno tic:;:po la religión s.J.cral iza las norr.:as y valores munt~ 

niendo el dominio de los intereses grupales sobre los indivi

duales. 

La moral, por su parte, cuenta para su conservaci6n con 

un sistema de valores cuyas funciones son "definir los fines 

directos de actos específicos y complejos de los individuos 

que se coloquen bajo ~l como un cuerpo de reglas que regul~n-

el complejo de acciones, por diversos que sean sus fines inme 

diatos 11
• 
7 

La naturaleza de la moralidad radica en la cpmbinaci6n 

de dos elementos: por un Jada se encuentra la aceptaci6n de 

una regla normativa como obligatorja y por otro, su obedien -

cia como algo deseable en tanto que se vincula con la fclici

uad y autorrealizaci6n del individuo. 8 Dentro de este marco 

(5) PARSONS, Talcot, Opus cit. p. 498, 
(6 l lbid.' p. 497. 
17) Ibid., p. 498. 
(8) Cfr. !bid., p. 481. 
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se puede ut:icar el cumplimiento de preceptos religiosos en 

los que se ¿nuncia y predi~a el amor y la ayuda entre los se-

mcjantes, creando en las personas et sentimiento de satisfac-

ci6n de haber cumplido con un deber. 

Originalmente la aceptaci6n de la norma por el individuo 

se da en relaci6n a un elemento externo Pn el sentido cognos-

citivo; sin embargo, en la medida en que el individuo mantie-

ne una actitud de obligaci6n moral hacia ella "su acci6n no 

es ya exterior, se 1 interiorizu 1 hasta constituir un elemento 

intC'r:;ral de la misma personalidad individual 11
, 

9 es decir, un 

valor social que lo vincula con el grupo al que pertenece. 

Ourkheim ha enf,1tizado en la regla normativa como eleme~ 

to que controia Lu conducta individual y considera que filas 

relaciones sociales estables en general, e incluso el equili-

brio personal ele los miembros de un grupo social, dependen de 

la existencia de una estructura normativa, en relaci6n con la 

conducta, generalmentP. aceptada como dctentadora de autoridad 

moral por los miembros de la comunidad, y de su efectiva su -

bordinaci6n .:i. cs:as normas". 1º Es r;or es~~:) que cuando la es-

tructura normativa de un grupo social es perturbada, la con -

ducta individual se ve igualmente desorganizada, ya que las 

nomas dejen de ejercer control sobre la conduc:ta individual. 

La religi6n posee t~na estructura normativa propia cuya fun-

(9) Il::id., p. 483. 
(10) Ibid., p. 470. 



26 

ci6n es la de propiciar y mantener la cohesión del grupo, di

cha estructura debe ser respetada por los individuos a fin de 

evitar la inestabilidad social denominada anemia como cense -

cuencia del incumplimiento de normas establecidas. 

Las pautas normativas son la base de la conducta regular 

y son impuestas a los individuos por la opini6n y las reacci2 

nes de los demás, y po1 los sentimientos de vergilenza y culpa 

de parte de las personas que rompen o desafían las norrnas. 11 

Sane iones y recompensas. 

La eficacia de un sistema normativo radica en la autori-

dad moral que posee, sin embargo también existen las sancio -

ncs como un elemento que constriño la voluntad de la persona, 

es decir la coacciona.
12 

De esta forma la adhcsi6n a las"º! 

mas sociales pueü.e ser espontjnea o voluntaria, o por imposi-

cienes o amenazas de emplear la fuerza física u otras sancio

nes externas13 que constituyen un castigo, cuya funci6n es la 

de evitar que se violen las reglas a trav~s del temor a las 

consecuencias que esto puede traer. Sin embargo, para our-

kheim 11 un severo castigo es un modo de reafirmar la santidad 

de la norma que el criminal ha roto. Es de significado sim~ 

lico, no utilitario'•. 14 

(11) Cfr. O'DEA, Thomas. Sociología de la ... p. 102, 
(12) PARSONS, Talcot. Opus cit. p. 473. 
(13) CHINOY, Ely. Opus cit. p. 350. 
(14) PARSONS, ·ralcot. Opus cit. pp. 499-500. 
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En el ámbito religioso a la par de las sanciones exist~n 

las recompensas, mismas que se ofrecen a los individuos que 

han cumplido cabalmente sus deberes, pero hay que señalar que 

según Parsons quienes merecen una recompensa por el cumpli-

miento de sus obligaciones no ]levan necesariamente una vida 

feliz, mientras que aqu6llos que violan las pautas inst.ituci~ 

nales pareciera que tienen una vida m:ís placentera; al rcspe~ 

to el mismo autor afirma que, desde el punto de vista religi2 

so, ºlas personas que sufrieron en 'esta' vida pero que son 

meritorias por su buena conducta, al final se verán compensa-

das con la esperanza de llegar a tener una vida mejor en el 

m§s allá; mientras que las personas que se dejaron apoderar 

del mal serán castigadas en la otra vida 11
•
15 

De esta manera se considera que del mismo modo que la m~ 

ral vela pal:" la motivación positiva para el logro de metas, 

el control social ejercido por la religi6n restringe, limita, 

reduce o suprime motivaciones negativas, es decir, aqu~llas 

que se desvían de las pautas institucionales. Cuando estas 

motivaciones comianzan .J manifestarse, el control que ejerce 

Ja reli1i6n buGcd reern~lazar !as tendencias de desvi~~i6n por 

otras que sean aceptables o bien, las mantiene dentro de cie! 

tos límites para que no se extiendan a otros individuos o su~ 

grupos. 16 

115) PARSONS, Talcot. Goclologfa de la religión ... p. 99. 
(16) Cfr. Ibid., pp. 235-239. 
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Finalmente es posible decir que la sacralizaci6n de nor-

mas y valores reliqiosos contribuye a mantener el control so-

cial a travlis de la implantaci6n de patrones sociales, mi sir.os 

que refuerzan la lcgitimaci6n de la religi6n17 y al mismo 

tiempo impulsan la estabilidad y reconcilian los descontentos 

del sistema social de una comunidad determinada. Además la 

religi6n corno sistemn de creencias y valores proporciona pun-

tos ue apoyo al presentarse conflictos y opiniones divergen -

tes contribuyendo de este modo a mantener el statu quo. 18 

(171 Vid Capítulo "Religión y modernización", 
(18) Cfr. O'DEA, Thomas. Opus cit., pp. 24-25. 
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LA RF..LIGION COMO MEDIO DE 

LEGITIMACION DEL ORDEN SOCIAL 

Legitimación 

El ténnino legitimación se considera abstracto y ambiguo. 

Comprende una serie de contenidos mentales cargados de signi-

ficaci6n afectiva "que ~o se refieren al ejercicio del razon~ 

miento científico, sino que se constituyen en el seno del pen 

samiento simb6lico, apareciendo como aquello que es suscepti

ble a ser creído 11
• 

1 

Las legitimaciones se apoyan en la credibilidad en cuan-

to que dan una cxplicaci6n a los sucesos sociales y al scnti-

do de la vida, es decir; guardan un carácter cognoscitivo y 

nonnativo. 11 No s6lo dicen a la gente lo que debe ser, sino 

que a menudo simplemente proponen lo que es 11
• 

2 

El car~cter cognoscitivo de las legitimaciones, contiene 

a las normas y valores que guían la acción de los individuos 

y le dan un sentido de pertenencia dentro de una sociedad de-

terminada. "Los valores y las normas en que el individuo 

cree se interiorizan y aparecen como razonables, en cuanto le 

dan un sentido a la vida, sugiriendo los medios necesarios pa 

ra lograr los fines propuestos". 3 Por su impacto afectivo, 

las legitimaciones justifican la adhesión a los valores. 

(l) 
(2) 
(3) 

ESTRUCH, Juan. 
BERGER, Peter. 
ESTRUCH, Juan. 

La innovación religiosa. p. 62. 
El dosel sagrado. p. 45. 
Op. cit. p. 63. 
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Los sistemas sociales presentan diversos tipos de legit! 

maci6n, clasific4ndose al respecto en sociedades no diferen -

ciadas y diferenciadas. 

En las socied~des no diferenciadas legitimaciones, val2 

res y normas están en estrecha interdependencia convirtiándo-

se en un elemento ª'' cohesión del grupo. "Un sistema de leg! 

tirnaciones ún.ico es e] fundamento de un conjunto de valores 

comunes, los cuales, a su vez se traducen en un sistema de 

normas relativamente cstablcs". 4 

La religi6n se le-Jitima al ubicar los fen6menos humanos 

dentro de un marco de referencia c6smico. Toda legitimaci6n 

sirve para mantener una realidad definida por cnda colectivi-

dad, la legitimaci6n religiosa tiene como fin relacionar la 

realidad definida de una sociedad, con la realidad suprema, 

divina y sagrada, dando un sentido de seguridad a la socie

dad. 5 

Tipos de dominaci6n legítima 

Max Weber es considerado como uno de los te6ricos más i~ 

portantes que abord6 el tema de la legitimaci6n y la domina -

ci6n. En toda sociedad existen formas de dominaci6n organiz~ 

das por un cuadro administrativo con el fin de encontrar obe

diencia en un grupo determinado. La dominación se caracteri-

14) Ibídem., p. 64. 
(5) BERGER, Peter. Op. cit. pp. 51-52. 
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za por la obediencia con un mínimo de voluntad, de inter~s o 

creencia, es decir que se apoya en la legitimidad. 

Para el pensamiento Weberiano existen tres tipos puros 

de dominaci6n legítima, cuyo fundamento principal puede ser: 

de carácter racional, de carácter tradicional y de carácter 

carism~tico. 

El ámbito racional de la legitimidad se basa en la creerr 

cia de la legalidad de ordenaciones establecidas y de los de

rechos del mando de quienes ejercen la autoridad. Se obede -

cen a las 6rdenes impersonales y objetivas legalmente cstatu! 

das y a las personas por ellas designadas. 

El carácter tradicional se funJamenta en la creencia co

tidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde 

el pasado y en la l~gitimidad de los señalados por éstas para 

ejercer la autCJridad tradicional. No se obedecen a disposi -

cienes estatuidas, sino a la persona llamada por la tradición 

o por el soberano Lradicionalmente determinado. Los mandatos 

son legítimos por l~ fuerza de la tradición y su credibilidad 

en ella y en el soberano que la ejerce. 

La dominaci6n legítima de carácter carismático, descansa 

en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo o ejem -

plaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas 

o reveladas llamada autoridad carismática. La validez del c~ 

risma reside en el reconocimiento o confianza depositada en 
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el jefe por sus cualidades carismática y es característ:ico do 

los sacerdotes o profctas. 6 

Los tipos de dominaci6n legítima no suelen presentarse 

en forma pura, éstos se interrelacionan entre sí o se trans -

forman. Cada uno de éstos en su organizaci6n se constituye 

por un cuadro administrativo con determinadas caracter!sticas. 

La dominación de carácter carism~tico es caractor!stlca 

de la instituci6n religiosa. En su autoridad está repreGent~ 

da principalmente por el sacerdote, en donde el liderazgo ju~ 

ga un papel importante. 

Cada Instituci6n religiosa unifica el liderazgo moral de 

sacerdote con la autoridad institucional. El liderazgo "des-

cribe la relación entre ciertos individuos cuyo reconocido p~ 

der puede satisfacer las necesidades materiales y morales de 

otros. El liderazgo moral se basa en el propio poder pnra d~ 

finir y expresar valores que·transforman o trascienden el in

tercambio material o cuantitativo 11
•
7 El sacerdote se caract~ 

riza por tratar de conservar las tradiciones del conocimiento 

de lo sagrado; es el encargado de vigilar la ley divina que 

corresponde al orden moral y ritual del que depende el mundo. 8 

La autoridad religiosa se basa principalmente en el ca-

(6) Cfr. WEBt:R, Max. Economía y sociedad. pp. 172-194. 
(7) DE LA ROSA, Mart!n. La religi6n y la política en México. 

p. 24 l. 
(8) WAC!l, Joachim. •sociolog1a de la religi6n". p. 484. 
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rínma. "La persona dotada de ese carisma con carácter tempo-

ral o permanente es considerada como portavoz por cuyo inter

medio puede hablar, segGn la naturaleza del espíritu, un Dios 

o un demonio• 9 ; asimismo se presta obediencia al líder caris-

mático por la confianza depositada en ~1, en su heroísmo o en 

sus cualidades ejemplares. El líder carismático es aquel que 

con mayor facilidad h.•lla la respuesta adecuada a un problema 

determinado. 1 O 

Iglesia y legitimidad 

La religi6n tiende a organizarse como instituci6n confo!: 

mando un sistema de legitimación que monopoliza la organiza -

ci6n de los ritos colectivos. 

Toda insti tuci6n se caracteriza por ser 11 una estructura 

de modalidades relativamente estables de comportamiento, que 

indican el modo como se satisface una necesidad dentro de la 

sociedad "ll; es decir, "una forma racionalizada de agrupaci6n 

creada para resolver socialmente las necesidades de sus miem

bros". 12 

A medida que la sociedad se organiza con ba!'.>c en normas 

y reglas, éstas se institucionalizan para que un grupo social 

pueda alcanzar en forma funcional los fines propuestos. De 

(9) 
(10) 
(1 iJ 
(12) 

Ibídem. p. 484. 
ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 89. 
Ibidem. p. 155. 
LEDERO, Otero. Población, iglesia y cultura. p. 31. 
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esta forma, la asociación institucional religiosa comprende 

"una agrupaci6n organizada hacia fines propuestos, responde a 

una serie de normas instituidas, establece jerarquizaci6n de 

funciones, y por lo tanto, marca una división del trabajo, 

conforme a códigos específicos de unn constituci6n jur!dica, 

que es la base formal de la asociación'~ 13 

La Iglesia como tc 1 a instituci6n se organiza a través do 

una estructura jerárquica como toda estructura social, formal 

e informal. Esta estratificaci6n es similar a una pirámi.de-

muy aguda y de base muy amplia, con estratos intermedios, di!! 

tribuidos en proporciones escalonadas 14 ; asimismo, la Iglesia 

tiene 9eneraln1cnte una estructura más o menos elaborada 11 para 

determinar la dirccci6n religiosa, con curas que pueden ndmi-

nistrar los sacramentos, ofrecer direcci6n y gu!a, y mediar 

entre el creyente y la divinidad•. 15 

Toda sociedad mantiene una relaci6n dial~ctica con la 

instituci6n religiosa: "la comunidad aporta el elemento real-

de unidad y solidaridad, la institución orienta racional y 

adecuadamente a los miembros asociados hacia metas específ i -

cas. La institución se alimenta de la comunidad y la comuni-

dad se hace racional, trascendente y funcional, a trav~s de 

la instituci6n". 16 

(13) Cfr. Ibídem. p. 32. 
(14) Cfr. Ibidem. p. 49. 
(15) CHINOY, Eli. La sociedad. p. 318. 
(16) LERERO, Otero. Op. cit. p. 83. 
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La sociedad necesita de la instituci6n religiosa para ºE 

ganizarse, as! como la Iglesia para persistir necesita de un 

concenso; existiendo una constante interrelación entre reli -

gión y sociedad. "Debido a su carácter inclusivo y a los re

querimientos de orden, estabilidad y predicción en una organ! 

zaci6n a gran escala que desea sobrevivir y realizar con efi-

cacia sus objetivos, la Iglesia debe inevitablemente entendeE 

se con el mundo que le rodea 11 
• 

1 7 

Religi6n y leqitimaci6n del orden social. 

El que la institución religiosa sea legítima, que inte -

gra a un grupo en forma afectiva a Wl sistema de normas y va-

lores, estimula la solidaridad y cohesión social, y por ende 

el orden social. •cuanto mayor es la identificación rec!pro-

ca de las miembros de una sociedad, más fuertes son los vícu-

los que los unen dentro de un todo social, y menores las pro

babilidades de que violen la costumbre, la convención o la 

ley".18 

segGn Weber, la legitimidad de un orden social puede es-

tar garantizada en tres formas: de manera puramente íntima, 

es decir en forma afectiva o entrega sentimental; en forma r~ 

cional con arreglo a valores por la creencia en su validez a~ 

soluta en cuanto existen valores supremos que dictan deberes 

(17) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 318, 
(18) Ibídem. p. 366. 
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a seguir¡ y religiosa en base a la'creencia que su observan.-

cia depende de la existencia de un bien de salvaci6n, en tan

to que existe una situaéi~n de intereses. 19 

La legitirnaci6n religiosa interpreta al orden social en 

t6rminos de un orden sagrado del universo, concibiendo al de-

sorden corno el caos y la anom!a. "Ir contra el orden social 

legitimado por la religi6n es fusionarse con las fuerzas de 

las tinicblas 1120 ; es ir en contra de la realidad suprema, 

siendo una cualidad negativa propia del mal. 

Al adaptarse al orden social existente, la religión cum

ple importantes funciones sociales. Con las respuestas que 

da a los creyentes sobre el sentido de la vida y su funci6n 

que tienen en el mundo, influye en la aceptaci6n de las nor -

mas prevalecientes y las relaciones sociales establecidas. 21 

Asirnisino, el ritual que forma parte de la religi6n "no 

s6lo reafirma las creencias que comparten los hombres, sino 

tarnbi~n orientan a los creyentes hacia una comunidad moral, 

estimulando la conformidad con sus normas". 22 

La religi6n como un proceso de legitimaci6n abarca los 

ámbitos social, político y econ6mico principalmente. "La am

bici6n de fijar un orden en todas las esferas de la sociedad 

(19) Cfr. WEBER, Max. Op. cit. p. 17. 
(20) BERGER, Peter. Op.,cit. p. 55. 
(21) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 308. 
(2?) Ibidem. p. 309. 
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es una característica de toda religión. Preescripciones, 

proscripciones, admuniciones y r1'.ibricas, reglas y categor!as 

han surgido de la Iglesia para ayudar a dominar, influir y en 

otras palabras, ordenar el mundo hwnano 11
•
23 

Las orientaciones religiosas aceptadas en cualquier so -

ciedad, tienden a apoyar la estructura institucional existen

te¡ legitima las posi~lones de aquéllos cuyo poder y riqueza 

concuerdan con las instituciones políticas, económicas y de 

otra índole. 24 Es decir, la religión contribuye a la pcrma -

ncncia de las instituciones y las relaciones sociales en cuaa 

to guarda una actitud frente a la vida y da explicaciones ét! 

casal comportruniento de la sociedad. 25 

La religión legitima a las instituciones sociales al 

otorgarles una jerarquía supremamente válida, ubicándolas d<!!! 

tro de lo sagrado, encargadas de ordenar al mundo; así como 

acepta el orden y la estratificación social al estar ella 1ni~ 

ma organizada en base a jerarquías funcionales y estratifica

das. 26 

El orden económico es legitimado por la religión, al re-

conocer y organizarse de acuerdo a jerarquías. "El orden je-

rárquico de la sociedad fue concebido en cierta medida como 

el producto de la voluntad divina. La desigualdad y las dif~ 

(23) VALLIER, lvan.. Catolicismo, control social y moderniza-
ci15n. p. 137. 

(24) Cfr. PARSONS, Talcot. ~· p. 98. 
(25) Cfr. CHINOY, Eli. Op. tit. p. 308. 
(26) O'DEA, Tomas. Sociolog a de la reli9i6n. p. 104. 
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rencias entre las distintas clases, se justifica con la idea 

de que.Dios ha asignado a cada individuo o grupo funciones e~ 

pecíficas 11
• 
27 

La acción social de la Iglesia se ha caracterizado por 

reconocer a los que ocupan buenas posiciones dentro de la so-

ciedad, con la idea de que su buena suerte es merecida y debe 

ser respetadn. Al mis11.J tiempo, "también los pobres poste-

riormente a su vida podrán conseguir satisfacciones de la re-

ligi6n, manteniendo el concenso en todas las clases sociales 

y apoyar su legitimidad". 28 

Seglin la doctrina de la predestinación, el hombre nace 

con W1 destino marcado por Dios, si nace pobre debe conforma~ 

se, considerando a la vida como una prueba por la que hay que 

pasar para ganar el cielo en donde el fiel tendrá todo lo que 

careció en la vida terrenal. La ambición de poseer cada vez 

más de lo que fué otorgado por la divinidad y de acumular ri

quezas, son actos por los cuales se puede perder la salva

ci6n. 29 

Las instituciones religiosas han procurado mantener su 

statu qua gracias a la autoridad moral que ejercen, que com -

prende las propiedades que le pertenecen y la influencia que 

es capaz de ejercer sobre el poder secular. En tales circun! 

tancias la Iglesia por interés, ha sido uno de los principa -

(27) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 309. 
(28) PARSONS, Talcot. ~· p. 99. 
(29) Cfr. WEBER. Max. 5oc1olog!a de la reli9i6n, 
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les defensores del orden social existente: asimismo, la Igle

sia ha llegado a entenderse con cualquier r~gimen político 

que le permita ejercer libremente sus actividades. En tales 

casos, la Iglesia apoya a dichos reg1mencs, estimulando a sus 

miembros para que participen como ciudadanos leales a la vida 

de su pa!s. 30 

(30) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 315. 
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RELIGIÓN E lDEOLOGIA 

~ignificados en el concepto de Ideología. 

Uno de los t~rrninos más usados en la ciencia social es 

el concepto de ideología, aunque su significado es impreciso 

y variable por los usos que se le han dado. 

En términos generales existen dos tipos de significado 

para el concepto de ideología: el gnoseológico y el sociol6gi 

co. 

El significado gnoseológico, que pertenece a la teoría 

del conocimiento, se refiere a 11 entidades verbales, que pue -

den ser verdaderas o falaas". 1 Su funci6n es describir una 

forma de conocimiento sin aludir a las relaciones entre las 

creencias y las relaciones sociales, es decir, no se buscan 

las causas que lo expliquen. 

El significado sociológico es un "Conjunto de enunciados 

'que expresan creencias que cumplen una funci6n social: o) d~ 

cohesión entre los miembros de un grupo; b) de dominio de un 

grupo o una clase sobre otros 11
• 

2 Bajo esta perspectiva las · 

creencias están determinadas socialmente, por lo que su defi-

nici6n se da por las causas o consecuencias sociales que pue-

den acarrear; puede aplicarse a cualquier creencia o a cual -

(ll VILLORO, Luis. El concepto de ideología y otros ensayos. 
p. 22. 

( 2 ) Ibid. , p. 19. 



41 

quier conjunto de enunciados, sean verdaderos o falsos, 11 su 

funci6n te6rica es de explicar las creencias por sus relacio

nes sociales". 3 

El concepto gnoseol6gico como forma de conocimiento se 

interesa por saber si una creencia es falsa o verdadera, mic~ 

tras que el sociol6gico busca definirla por sus funciones so-

ciales; 11 los soci6log11s hoy en día, más hablnrían de las 

creencias como aceptadas o no aceptadas, como aplicables o no 

apliccJ.bles en un tipo de situaciones, como coherentes o no e-!! 

tre sí, como vtilidas o inválidas por referencia a algGn crite 

ria distinto de cllas 11
•
4 Aquí, la ideología concebida como 

un sistema de creencias adquiere un significado funcional, de 

utilidad a la teoría sociol6gica, 

La ideología en la sociedad. 

En la conformacl6n de una forma de pensamiento "los pue-

blos primitivos, no menos que los avanzados necesitan dar y 

obtener descripciones Y explicaciones tanto de los fenómenos 

naturales como del comportamiento humano". 5 Esto di6 motivo 

al desarrollo de la cosmogonía, la referencia al origen de la 

vida, la tierra y los cielos, los ciclos de la vida y la mueE 

te, la fecundidad o esterilidad de la tierra y otros fen6me -

(3) Ibid., p. 22. 
(4) PLAMENATZ, John. La ideología. p. 115, 
(5) Ibid., p. 111. 
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nos naturales, que generalmente se representan en un pensa-

miento mítico religioso. 

La necesidad en que se basa la presencia de la ideología 

en cualquier sociedad, se sitúa en la búsqueda.de respuestas 

y significados a preguntas acerca de la vida y la muerte, así 

como el de ofrecer al individuo una justificación de su exis

tencia. 6 

En el proceso de desarrollo de las sociedades, la forma-

ción de una idea del mundo se encuentra íntimamente ligada a 

la religión: "los primeros sistemas de rcprescntaci6n que el 

hombre ha hecho del mundo y de sí mismo son de origen religi~ 

so. No hay religión que no sea una cosmología al mismo tiem

po que una especulación sobre lo divino". 7 

En ln tradición cultural de un sistema social, las cree!!_ 

cias sobre la naturaleza adquieren una significación idcológi 

ca en relación al conocimiento, sin embargo, el contenido so-

bresaliente se encuentra "en las creencias sobre personalida

des, colectividades y objetos culturales".ª Se habla enton -

ces de una ideología por que las creencias que la conforman 

son aceptadas y compartidas por la colectividad. 

(6) PAOLI, José Francisco, Durkheim. p. 221, 
(7) REMMLING, Gunter W. Comp. Hacia la Sociología del Cono

cimiento. p. 162, 
(B) CASS'IRER;" Ernst. "La función del mito en la vida social 

del hombre" p. 104, en Irving Louis HorowLtz l!Lsto;:r¡¡
y elementos de la Sociología del conocimiento. T. II. 
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La religión cómo ideología. 

Una de las funciones de la religión es la de dar "una e~ 

plicación coherente del mundo natural y social.con que los l~ 

gitirna y consagra, y al mismo tiempo provee al mundo social 

de una ética que es un sistema de normas explícitas de funci~ 

n11111iento que cumplen el rol ideológico". 9 

La ideología ha sido denominada como un sistema de 

"ideas que está orientado hacia la integraci6n valorativa de 

la colectividad, por medio de la interpretación de la natura

leza empírica de la colectividad y de la situación en la cual 

~sta se halla ubicada, los procesos por los cuales sus miem -

bros están colectivamente orientados y sus relaciones con el 

curso futuro de los acontecimientos 11
•
10 Dentro do la ideolo-

gia las creencias son capaces de alentar entre los individuos 

el compromiso hacia ellas justificando y generando los vale -

res, normas, actitudes y conducta propias de un grupo social. 

Las creencias religiosas son consideradas como "rcprese.n 

taciones que expresan la naturaleza rle las cosas sagradas y 

las relaciones que ellas mantienen ya sea una con otras, ya 

sea con· las cosas profanas 11
• 
11 

(9) LOPEZ.Angela, Estudios de Sociolog!a de la religión. 
p. 23. 

(10) CASSIRER, Ernest. 0p. cit., p. 104, 
(11) PAOLI, José Francisco. 0p. cit., p. 229, 
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Las creencias religiosas. 

Los primeros intentos por explicar a la religi6n, ten

dían a interpretar las creencias religiosas como una fonna m! 

tica atribuida a la poseai6n de conocimientos especulativos. 12 

Hoy en d!a la explicaci6n que debe d4rsele a las creencias r! 

ligiosas es R partir de las funciones que desempeñan en rela

ci6n al hombre y a la sociedad. Las creencias son ideol6gi -

cas cuando son funcionales, es decir, cuando satisfacen algu

na necesidad individual o social, desde la integraci6n hasta 

el control social. Tales creencias deben ser compartidas por 

un grupo de personas, referirse a cuestiones importantes para 

el grupo y ser funcionales en relaci6n al mismo: deben servir 

para mantenerlo unido o para justificar actividades o actitu-

des caractor!stic~s de sus miembros. La gente a de recurrir 

a ellas en ocaRiones de incertidumbre y para aliviar tensio -

nos emocionales. 12 

Las creencias religiosas "son siempre comun(ls a la coleg_ 

tividad determinada que declara adherencia a ellas y practica 

los ritos que le son solidarios. No solamente están admiti -

das a t!tulo individual, por todos los miembros de esa colec

tividad, sino que son cosa del grupo y constituyen su unidad. 

Los individuos que lo componen se sienten ligados unos a 

otros por el solo hacho do tener una fe com!ln". 13 Las creen-

(12) Cfr, Ibid. 
(lJl Pf,M!ENATZ, John. Op. cit.! pp. 40 y 110. 
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cias religiosas son ideológicas porque desempeñan la función 

social de integrar a los individuos a partir de que las ?ºm -

parten. 

Funciones de las creencias. 

La ideología comprende un sistema de creencias que se 

distinguen por las fur, '.iones que desempeñan: son descriptivas,_ 

persuasivas y prescriptivas. 

La funci6n descriptiva corresponde a unn forma de conoc! 

miento y como su nombre lo indica, describe y explica los fe-

n6menos tanto naturales como sociales. Se aplicri a conjuntos 

de creencias qua "proponen decirnos c6mo son o fueron las co

sas y c6mo llegaron a ser as!". 14 No necesariamente estas 

creencias son falsas, su funci6n es proporcionar una visi6n 

del mundo. 

Las creencias mantienen una funci6n persuasiva cuando 

permiten expresar o inhibir sentimientos, cuando alientan u 

condenan un determinado comportamiento, cuando expresan espe

ranzas o calman un tcrnor. 15 Esta función se distingue por su 

carácter introspectivo, es decir, la creencia es asumida por 

el individuo como suya y se le tiene como unavoz interior yuc 

aprueba o reprueba sus acciones. 

( 14) Ibid, , p. 11 7. 
(15) Ibid,, p. 113. 
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La funci6n prescriptiva incluye patrones de comportarnie.!)_ 

to y juicios de valor sobre los actos humanos; son lineamien

tos externos que debe cumplir. Bajo esta funci6n se determi

na una conducta que debe seguir el hombre. 

Los patrones de conducta y juicios de valor, apoyados en 

afirmaciones explicativas de loa fen6menos naturales y socia

les, conforman el con~unto de las funciones de las creencias. 

A éstas se puede recurrir porque satisfacen un sentimiento y 

adquieren su característica ideol6gica cuando un grupo social 

recurre al total de las funciones de las creencias. 

La religión =orno ideología se manifiesta cuando resulta 

imposible dar una respuesta cient!fica o racional a determin~ 

das preguntas, sobre el origen y el sentido de la vida, pro -

porcionando al hombre una concepci6n de s! mismo y de eu lu -

gar en el mundo. Vista de esta manera la religi6n refuerza 

los lineamientos que debe seguir el hombre respecto a las re

glas sociales mediante castigos o recompensas, y tiene corno 

funci6n mantener unidos a los grupos por su car~cter pGblico 

expresado en el ritual. 
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CREENCIAS RELIGIOSAS EN H~XICO 

Religión institucionalizada. 

En el desarrollo de la sociedad, "la religió~ es un in -

tcnto por explicar, la relación del hombre con la divinidad, 

los hechos inmediatos que condicionan y a menudo perturban, 

la existencia humana". 1 La religión llegó a constituirse co-

mo una forma institucionalizada en la que se ubican los admi

nistradores del culto, y de los que ejercen la religión por 

oficio. 

Para que la relig i6n tome cuerpo corno una instituci6n es 

necesaria la presencia de 3 condiciones: "la existencia de r~ 

cursos ccon6micos que pennita el mantenimiento de los cspeci!!. 

listas de la religi6n; el contacto con otras sociedades qua 

aumente la conciencia del cosmos sagrado y la predisposición 

a mejor configurar y defenderlo; y el desarrollo entre los es 

pecialístas de la religión de un especial interés en elaborar 

y defender su propio sistema 11
• 

2 

Asimismo, la religión se institucionaliza en diferentes 

niveles, son el nivel del culto, organizacional e intelectual. 

En la actividad del culto se manifiestan las actitudes bási -

cas en re1aci6n a las cosas sagradas. La primera forma de º! 

(l) BAGU, Se~gio. La idea de dios en la sociedad de los 
hombres. p. 26. 

(2) SllARF, Betty. El estudio sociol6gico de la religi6n, p. 
121. 
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ganizaci6n se encuentra en los lazos de unión entre los ere -

yentes. Con las primeras instituciones religiosas sL1rgen los 

patrones de ideas, de las creencias; en la p1·edicaci6n se mc1·· 

nifiestan esas creencias religiosas y se reafirman en la 

transmisi6n 01'111. 
3 El primer nivel de institucionalización 

es el culto del que se dice que es el "conjunto de gesto, pa

labra y veh1culo sirnbólico•, 4 

El acto del culto, no sólo reitera sentimientos y repre-

senta las actitudes correctas, sino que manifiesta y refuerza 

la solidaridad del grupo, "el acto del culto es un acto so-

cial y congregacional en el que el grupo restablece su rela -

ci6n con el objeto sagrado y, a trav~s de él con el más allá, 

reforzando así su propia solidaridad y rcafi miando RUS pro

pios valores 11. 
5 Lau acti tudcrn se expresan en el ritual y la 

li turg l'.a, y se desarrollan alrededor de momentos importantes 

de la vida humana como son el 11 Nacimiento, pubertad, m.ntrimo-

nio, enfermedad, cambios de estatus y muerte son marcadas por 

rituales sacramentales en todas las religiones". 6 

El proceso de estandarización del culto, principia en 

una expresi6n espontánea, con el transcurrir del tiempo ásta 

se elabora y nonnaliza, estableciéndose un conjunto de reglns 

(3) Cfr. O'DEA, Thomas F., Sociologl'.a de la religión. p. 58. 
(4) Ibid., p. 58. 
(5) Ibid., pp. 59-60. 
(6) Ibid., p. 60. 
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que regulan la ejecución del mismo¡ 11 El culto se convierte en 

la representación de la experiencia original, así como en el 

camino por el cual los adoradores expresan su relación con lo 

sagrado". 7 

En el segundo nivel se tiene que las orgnnizaciones rcl! 

giosas surgen corno parte de una tendencia general, es decir, 

de la diferenciaci6n l. terna de la sociedad total, hacia una 

especificidad de funciones y estratificación social. Origi -

nalmcntc las organizaciones religiosas tienen <..:amo punto de 

partida una figura carismática original y un conjunto de pro-

pagndores, como lo fueron los primeros np6stoles mencionados 

~n la religi6n cristiana. Despu~s He da una evoluci6n en el 

liderazgo y la estructura de la autoridad, así como la divi -

sión tl.e actividades en el culto, primero sólo las presidían 

los calificados en la predicación despu6s surgen dos órdenes 

de estatus diferenciados: el clero y los laicos. 8 

El tercer nivel de la institucionalización de la reli-

gi6n es el nivel intelectual. Las creencias se expresan pri~ 

cipalmente en los mitos, que son las representaciones intele~ 

tuales de las creencias y actitudes religiosas. Los mitos 

afirman pensamientos, sensaciones, actitudes y sentimientos. 9 

De manera general, existe una relaci6n estrecha entre i~ 

(7) Ibid., p. 60, 
(8) Cfr. Ibid,, pp, 71-72, 
(9) Cfr, Ibid., p. 61. 
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dividuo y sociedad, donde se afirma que la sociedad es prodUE 

to del hombre y que el hombre es producto de la sociedad. La 

relaci6n dial6ctica entre la sociedad e individuo pasa por 

tres etapas: la externalizaci6n, la objetivación y la intern~ 

lizaci6n. 10 La externalizaci6n es la actividad física y men

tal del ser humano que realiza en el mundo. La objetivaci6n 

es la aprehensión de los productos de esta actividad, que se 

presenta ante los individuos como una realidad ficticia exte! 

na y diferente de ellos, La internalizaci6n es la reapropia-

ci6n de esa realiJad transfo1mando las estructuras del mundo 

objetivo en estructuras de la conciencia subjetiva. "La so -

ciedad llega a ser un producto humano por la externalización. 

Se convierte en una realidad sui generis por la objetivación. 

Y es por la internalización por lo que el hombre P.S un produE 

to de la sociedad". 11 

Así como el proceso de relaciones entre la sociedad y el 

individuo pasa por tres etapas, la religión presenta tres mo

mentos en la formación de mitos y su relación con el hombre: 

surge de emociones humanas, se objetiva y solidifica. 

El mito no s6lo es resultado de procesos intelectuales, 

surge de e.mociones humanas y se describe a través de la expr~ 

Si6n de esa emoci6n; el mito 11 es la carga emotiva que afirma 

el lugar del hombre en el mundo que tienen significado para 

(10) BERGER, Peter. El dosel sagrado. p. 14. 
(11) Ibid., pp, 14-15. 
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61, as! corno de su solidaridad con éste". 12 

Generalmente, cuando el hombre ejecuta pr~cticas religi~ 

sas lo hace sin tratar de conocer los motivos y significados 

de ellas, pero cuando "ya no le satisface hacer ciertas co -

sas; plantea la cuesti6n de lo que 'significan' esas cosas 

averigua el porqué y el ad6nde, trata de comprender de dónde 

provinieron y hacia qué fin tiendcn". 13 La religi6n propor -

ciona una explicaci6n bajo la forma de mitos, ante esta nece

sidad de conocimientos. Mediant~ este proceRo se da la obje-

tivaci6n del mito. 

Otro elemento del mito es la solidificación, la cual se 

explica en la expresi6n de emociones en actos simb61icos, La 

emoci6n no termina en el acto mismo sino que ademtls de exte -

r iori zar se quedan concentradas en ese acto. "Pero la expra ·-

si6n simb6lica no significa extenuación, sino intensificaci6n. 

Lo que aquí se presenta no es una mera exteriorizaci6n sino 

una condensaci6n 11
•

14 

Del mito y de la religi6n se ha dicho frecuentemente que 

ea el resultado del temor humano. En la vida religiosa del 

hombre no es que el mito suprima el hecho del sentimiento mi! 

rno, más bien lo hace aceptable. "El mito est§ lleno de las 

mas violentas emociones y de las visiones más espontáneas. 

(12) O'DEA, T,F, Op. cit. p. 63. 
(13) CASSIRER, Ernest, Op, cit. p. 29, 
(14) !bid.' p. 32, 
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Pero en el mito el hombre empieza a aprender un arte nuevo y 

extraño; el arte de expresar, lo cual significa organizür sus 

instintos más hondamente arraigados, sus esperanzas y tP.mo

res11.15 

No hay religión que carezca de mitos, ya que por mect.io 

de el.los se adquiere un conocimiento y se adopta una determi-

nada actitud ante el mundo. Los mitos acerca de la muert:c, 

por ejemplo, han existido en todas las formas de civilización, 

el mito ofreció una respuesta racional al problema de la mue! 

te, sin embargo, enseñaba que no había una extinción total de 

vida humana, sino que era un cambio en la forma de vida. De 

aquí que el mito corresponda a una parte de la ideología reli 

giosa, en la necesidad de comprensión de los hechos biofíai -

cos y sociales es decir, a una función cognoscitiva de dicha 

ideología. 16 

Los mitos, como resultado de un proceso intelectual, dan 

forma y razón de ser a la ideología de la religión instituci2 

nalizada. A su vez dicha ideología es transferida a la soci~ 

dad ~en la cual descarga todo un sistema de normas y valores 

que coadyuvan al mantenimiento y estabilizaci6n del orden no-

cial- acompañada del concenso. 

La religión institucionalitada adquiere distintas funci2 

nes de acuerdo a la sociedad en que esté implicada. En una 

(15) !bid.' p. 33. 
(16) Vid. Capítulo de RP.ligi6n e Ideología. 
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sociedad estática, "serll siempre funcional para la cohesi6n 

social. Sin embargo, cuanto mtís rllpidamente evolucione una 

sociedad, rnlls variable serli la funci6n de la religi6n instit~ 

cionaU •ada, y ello tanto m.!is cuanto que junto a l!sta existi

rán formas de fe religiosa todav1a no institucionalizada", 17 

Religi6n popular. 

En la sociedad, ademl!s rle las formas institucionales, 

existen formas de expresi6n como son las peregrinaciones que 

le dan un car.!icter popular. La religión popular se sabe que 

ha existido a la par que la institucionalizada, comprendiendo 

algunos aspectos formales de ~sta, pero con características 

propias. La religi6n popular se le define como la que "está 

constituida por todas aqu6llas expresiones espontáneas, ordi-

narias, exteriurmentc 1 cat6lica~ 1 de la vivencia religiosa; 

se repiten bajo 'modelos' precisos en detcnninados ambientes 

geográficos y/o socioculturales. llan sido promovidas o acep-

tadas por el catolicismo real, sin tener en cuenta, en algu -

nos casos, las exigencias teol6gicas del catolicismo doctri -

nal 11
e 

18 

En relaci~n a la religi6n institucionalizada, "el catol! 

cismo popular 11 apurece "como una forma de cxprl?si6n religiosa 

(17) SHARF, Betty. Op. cit. p, 122. 
(18) BUTING, A. El catolicismo popular en la Argentina. p. 18 

citado en Gilberto Jimªnez, Cultura Popular y Religi6n 
en el Anlihuac, Centro de Estudios Ecíííííi!!nlcos, p. 24. 
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pr~pia de las capas populares marginadas relativamente desvi~ 

da de.la norma eclesiástico-institucional, y resultante hist~ 

rica;uentc hablando de la co;fluenc.ia entre el catolicismo po

pular español y las religiones indígena<! precolombinas", 19 

Se ha dicho que en todas las religiones hay todavía cer~ 

monias en las qne hay rcmanentea de hechicería, "los sacerdo-

tes experimentan, en 1:,·!neral, la virtud de los ruegos, de las 

misas, de las ofrendas, de las peregrinaciones, de las aguas 

milagrosas, creando condiciones aptas para provocar el rnila -

gr.o. Los anatemas, las bendiciones, las consagraciones, las 

invocaciones, la aspersión de aguas consagradas, son una so -

brcvivencia de los antiguos rituales mágicos". 2º 
La ideología religiosa popular se encuentra plagada de 

creencias, en las cuales resaltan los valores éticos sobre t~ 

do el bien y el mal. 

Los milagros y los santos son parte importante de la ex

presi6n de creencias populares, el nW.ero y magnitud de los 

primeros hace que un santo sea m~s reverenciado o venerado 

que otros. 11 El pueblo considera a los santos como verdaderos 

aliados sobrenaturales. Los fieles cuentan con ellos para su 

felicidad en esta vida y la otra. Entonces, los santos son 

fuente de poderes sobrenaturales y pueden ser invocados para 

(19) GIMENEZ, Gilberto. Op. cit. p, 13. 
(20) COSENTINI, Francesco. La reliji6n como concepción del -

mundo y de la vida. pp. Jl y 2. 
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-solucionar lo¡¡ problemas de este mundo", 21 Los milagros sue-

len ser una recompensa a una manda realizada por un devoto, 

en otros Dios o los santos castigan las malas acciones, sobr~ 

todo, el no cumplir con los requisitos del culto. Una "manda" 

se hace generalmente a cambio de la ayuda prestada por un sag 

to, "frecuentemente llevan un ex-voto que recuerda el milagro 

realizado por el santo; estos ex-votos o "milagros" son figu-

ritas de plata que generalmente representan la parte agracia

da 11. 22 El incumplimiento de una manda trae consigo un casti-

go,causado por el santo. La falta de atenci6n a los santos 

tambi~n recibe un castigo. 23 

Las ceremonias del culto adquieren un carácter popular 

con las dramatizaciones y danzas, relacionadas con la fiesta 

del santo patrono del lugar, "La danza puede ser unn cer~mo-

nia en si misma. El llevar un grupo de danzantes a un santo 

puede ser una manda individual 11
•
24 

Como ya se mcncion6 antes la manera de expiar culpas o 

reparar faltas es mediante sacrificios o penitencias y ofrcn-

das. "En los pueblos donde predomina el indio, se acostumbra 

hacer ofrendas de alimentos a los santos •1 • 
25 

(21) MENDEZ ARCEO, Sergio. Jesucristo, los pobres, el socia
lismo y la Iglesia de hoy. p. ,100. 

(22) CARRASCO, Pedro. El catolicismo popular, de los taras-
cos, pp. 118 y 63. 

(23) Cfr. !bid., pp. 118-119. 
(24) Ibid., p. 66. 
(25) CARRION, Jorge. Mito y maqia del mexicano. p. 15. 
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Otro tipo de expresión popular que alimenta a la reli-

gión son las narraciones que cuenta el pueblo, _entre los te -

mas que tratan se encuentran "el perd6n concedido a los peca

dores, muchas veces por la intercesi6n de la Vírgen o de los 

Santos1 las conversiones portentosas y las derrotas infringi

das al demonio". 26 Se habla de hombres que pactan con el di~ 

blo, de quienes han visto fantasmas o de casos de brujería o 

hechiceda, 

La Iglesia por sí sola no alimenta y reproduce la reli -

gi6n popular, son los estratos pobres quienes recrean y tran~ 

miten esa religiosidad. La trasmisión os generacional, un a! 

to porcentaje del aprendizaje de la religión se realiza en el 

seno familiar, "destac!ndose en este aprendizaje las mujeres, 

especialmente la madre de familia es la principal transmisora 

del catolicismo popular". 27 Tambi~n es notable la presencia 

de la mujer en las prácticas de la religi6n popular que en 

términos reales no se separa de la religi6n institucionaliza-

da, ambas conviven y se retroalimentan bajo la capa de la 

Iglesia. 

(26) CARRASCO, Pedro. ~· p. 100, 
(271 MENDEZ ARCEO, Sergio, Op. cit. p. 99. 
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Sincretisrro religioso.· 

La religi6n popular reúne elementos que tienen origen en 

tradiciones diversas, a la vez que funde contenidos heterog~-

neos, sin reparar en su pureza u ortodoxia, ni en su coheren-

cia o compatibilidad dentro de un sistema social. A esta re~ 

ni6n de elementos des'quales se le denomina sincretismo. 1 

Aun cuando el sincretismo se identifica con mayor facilidad 

en la religi6n popular., tambi~n la religi6n institucional es 

sincrGtica, ya que los a~ministrudorcs del culto religioso 

tienden 11 resgunrdar las doctrinas tradicionales y a formula!_ 

las dentro de un sistema que ¡)ur~da cc.nsidcrarse ortodoxo. 2 

El Gincretismo religioso en México es un tema polémico, 

cuya discusi6n i?:Rtaría <lcf inida básicamente por dos posicio -

nes: la primera sostiene que en México la religión católica 

convive con la religión prehispánica, compartiendo la devo

ción de los grupos indígenas con base en la existencia de pa-

ralelismos mutuos. La segunda posici6n opina que en M6xico 

predominan las creencias religiosas cat6licas, mismas que han 

sometido la tradici6n prehispánica, aunque sin lograr elimi -

narla por completo. 

La idea de que las religiones prchispfinica y católica 

lll FIERRO BARDl\JI, ;,lfredo. El hecho religioso. p. 46. 
(2) Ibid., p, 47, 
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comparten el culto de los grupos indígenas, tiene fundamento 

en la existencia de aspectos y elementos comunes o f4cilmente 

identificables entre sí, tales como la veneraci6n a una dei -

dad femenina o una vírgen, la exi5tencia de un Dios supremo o 

la creencia en la llegada o retorno de un Mestas, por mencio-

nar stUo alqunas. Los indios conocían a Tonantzin, ºdiosa de 

la luna", llamada la.."L!-->i~n "señora nuestra madre" o Teteoinan, 

ºmadre de les diosea ''. Cuando los misioneros presentaron la 

imagen de la Vírgen María a los indígenas, corno madre del 

Dios cristiano, la aceptaron como tal. 3 El símbolo de la 

cruz fue aceptado con facilidad, ya que para el indio simbo!! 

zaba los cinco puntos cardinales que constitulan el universo, 

adem&s de representar tambi~n el fuego, es decir, el sol. 4 

Asimismo, los indlgenas creían en un personaje que parti,.· 

cipaba de las dos naturalezas, divina y humana. "El hijo de 

la pareja celeste, el Sol y la Luna, se hizo hombre y habit6 

entre nosotros con el nombre de Ce Acatl Topiltzin Quetzal

cOatl. Naci8 de una 1111.1jer llamada Chimalma que fue diviniza-

da por haber muerto en el parto: su padre fue Mixc6atl, 'ser

piente de nubes', gran civilizador, que aboliO los sacrifi

cios humanos, vivi6 entre penitencias y sufriO afrentas y PCE 

secuciones hasta que, abandonando Tula, desapareci6 por el 

(3) 
(4) 

llOLMES, Jack D.L. El mestizaje reli?ioso ... pp. 45-46. 
CORONA NUNEZ, Jos~. Religiones ind genas .•. p. 562. 
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oriente y predijo que regresaría a tomar de nuevo poscsi6n lic 

su reino en el año de su nombre, Ce Acatl". 5 Este suceso, 

ocurrido quinientos años antes de la Conquista, aunado a la 

promesa del retorno de Hixcóatl, fácilmente se asimilaba a la 

predicación de Cristo y a la promesa de su retorno. 6 

Además, los indígenas consideraban a los prisioneros de 

~uerra como predestinados al sacrificio y se les tenia como 

11mensajeros de los hombres a los dioses del Cielo". Consumir 

su carne significaba 11 aposentar en su cuerpo la carne y la 

sangre de aquel dios", Esto se asimilaba claramente con el 

sacramento cristiano de la comuni6n, en donde consumir la ha~ 

tia implica alimentarse del cuerpo de Cristo. 7 

La segun9.a posici6n sustenta que el sincretismo es más 

bien producto de una imposjci6n o dominaci6n del cristianismo 

sobre la religión prehispanica, que de una armoniosa fusión 

da arnba5. Sin embargo, a pesar de esta discusi6n, es un he -

cho que algunas creencias indígenas aün persisten tal como 

fueron desde el principio. Apenas terminó la Conquista, hubO 

choques. entre las dos religiones; al parecer, el indio se diO 

cuenta que la religión tra!da de occidente no estaba de acueE 

do con su antigua filosof!a religiosa. 8 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Ibid., p. 560. 
HOM."IES, Jack. D.L. 
CORONA NU?IEZ, José. 
Ibid., p. 561. 

OpUS cit. p. 46. 
Opus. cit. p. 561. 
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El indio adoró a sus antiguos dioses a través de los nu~ 

vos, esperando un momento de mayor tolerancia, pero cuando e~ 

te llegó, los indígenas se percataron de que su religión ha -

b!a cambiado, al igual que ellos mismos. Sus dioses se ha

bían confundido con los santos del cristianismo; surgieron 

nuevas fiestas y otras dcsaparecieron. 9 Algunos estudiosos 

del tema consideran que al indio "le han dado hechas las imá-

genes que adora y, aunque las acepta tal como son, las usa 

tal como las siente. Y no las emplea para asegurarse una vi-

da ultraterrena ni les implora en sus oraciones estereotipa-

das con miras a las cosas trascendentales. Estos santos cri~ 

tianos, de afilagranada escultura e italianizante estilo, SÍ,! 

ven - como antes sus dioses indios- para desatar las lluvias, 

curar a los enfermos y alejar los peligros". 1º 
Exisle una tercera postura respecto al sincretismo, con 

una linea menos radical y rn~s conciliadora; sostiene que la 

religión actual no es producto de ninguna imposición ni de 

una agradable combinación de ambas religiones, sino que es 

"el resultado de la coexistencia de dos religiones yuxtapues-

tas, por medio de las cuales los indios intentan compaginar 

el cristianismo con el paganismo 11
•
11 

Al momento del contacto entre el catolicismo y la reli -

(9) HOLMES, Jack D.L. Opus. cit. pp. 43-44. 
(10) CARRTON, Jorge. Mito y_ magia del. .. p. 15. 
(11) Citado por DUSSEL, Enrique. !listaría del . . . p. 125. 
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gi6n prehispánicos, runbos cuerpos de creencias constituían ya, 

cada uno, sistemas sincr~ticos bajo los principios e ideas 

cristianas se reun!an elementos de cultos anteriores y poste

riores a su implantación, tales como los greco-romanos y los 

de origen árabe. De igual modo la tradición mesoamericana 

centralizada en aquel entonces por los nahuas, era deposita -

ria de ideas y práctic."'B provenientes de diversas t'ireas geo -

gráfico culturales. 12 

Las ideas y patrones de acci6n de los grupos humanos que 

asistieron al crisol de la Colonia, al establecer contacto e~ 

pe rimen taran una pcnetrac.i6n de sus opuestos que dcri v6 con 

el tiempo en un sistema conjugado de prtícticas y creencias, 

que se convirtió en el patrimonio de la población mezclada. 

La impoaici6n de la religión y preceptos cristianos se reali-

z6 con decisión y firmeza, pero no sin manifestaciones de re-

beldia ind!gena. cuando hubo pasado el momento álgido de la 

Conquista, los indios aceptaron de grado o por la fuerza la 

nueva religión y acudieron a la fusión y reinterprctaci6n de 

las nuevas y antiguas deidades. 13 

Sobre esta base puede afirmarse entonces la existencia 

real de paralelismos evidentes e incluso asol\'\.brosos entre si~ 

temas religiosos de la más disimbola procedencia geográfica y 

cultural. Huchos rasgos religiosos actuales nos remiten his-

(12) OLAVARRIETl\ HARENCO, Marcela. María en la 
(13) AGUIRRE DELTRAN, Gonzalo.~ M<!df=na y 

p. 201. 
P- 168. 
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t6ricarnente a antecedentes sumamente similares o incluso idé~ 

ticos dentro de ambas tradiciones, complicando el intento de 

hacer un seguimiento hist6rico del elemento actual desde sus 

orígenes, o pensar si se desarroll6 sobre la combinación de 

ambas tradiciones. En este sentido, parecería 16gico suponer 

que el sincretismo brind6 más firmeza y reforzó rec!procamen-

te aquellos elementos que surgieron en ambas religiones pre -

viamente al encuentra. 14 

Así "la adopci6n de m(\ltiples razgos indígenas revisti6 

un carácter pura.m•3nte formal, externo, permaneciendo tras 

ellos muchos otros propios de su cultura. Los sistemas reli-

giosos del mundo indígena, aunque fragmentados, perduraron a 

través de la mezcla que, a partir del contacto y a lo largo 

del proceso colonial, culmina en la actualidad en los siste -

mas sincr~ticos contempordneos 11
•
15 

Los misioneros adaptaron las ceremonias y los rituales 

de la religi6n prehispánica a la religi6n cat6lica. "Es nece 

sario comprender que la misma conciencia que anim6 el cristi~ 

nismo primitivo a elegir ciertos elementos intr{nsP.c~mente <li 

ferentes - ni buenos ni malos en st- de la civilizaci6n gre

co-romana, es la que llev6 a los misioneros a aceptar muchas 

formas indias lícitas y morales de reverenciar a la Divini

dild". 16 

(14) OLAVARRIETJ\ MA!lENCO, Marcela. Opus. cit. pp. 202-203. 
(15) Ibid., p. 203. 
(16) DUSSEL, Enrique. Opus. ci!..:_ p. 118. 
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La religión indígena era agraria básicamente: sus dioses, 

ritos y cosmovisi6n estabnn referidos a la tierra. I.os misi~ 

neras pretend!an establecer en l\ml!rica un ciclo litúrgico eu-

rapea sin referencia a la relación entre .el hombre y la natu

raleza. Las indios rechazaban esta idea, ya que se sentían 

desprovistos del soporte espiritual que les brindaba su anti

gua religión y volvían a ella aunque fuera sólo mentalmente. 17 

Entonces, la religión indígena se convertiría en una especie 

de "zona simb6lica de refugioº que respondía a sus necesida -

des. 18 Las comunidades indígenas recurrieron "al sincretismo 

y a la reinterprctaci6n •para ajustar, dentro de su estructu-

ra social, los patrones culturales que el grupo dominante le 

impuso como condici6n de supervivencia' " 19 

La religi6n de los indígenas na puede dejar de adaptarse 

a los principios de la doctrina católica y n las normas de la 

autoridad eclesiástica, por esta razón se lleva a cabo una 

adaptación interna que reelabora, transforma y mimetiza las 

expresiones p6Ulicas para que sean autorizadas y respaldadas 

por la Iglesia. 20 En este sentido, "el culto de los indíge -

nas ~ sus santos puede ser considerado como uno de los arre -

glas institucionales organizado por ellas mismos para hacer 

frente a las necesidades que produce en ellas el sistema eco-

(17) Ibid., p. 116. 
(l 8) Citado por TAPIA SANTAMARIA, Jesús. 11 Reli9i6n, caEita -

tierno~ sociedad.ª p. 286. 
(19) WILLIAMS GARCIA, Roberto. El mito en una .•• p. 37. 
(20) TAPI~ SANTAMARIA, Jes!ls. QE_us. cit...,_ p. 305. 
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n6mico, social y político del que participan". 21 

La Iglesia tiene interés en conservar la legitimidad so-

cial para garantizar su reproducci6n, pero también necesita 

que los indígenas "tengan sus santos" y que perduren formas y 

prácticas religiosas acordes a las condiciones culturales de 

existencia de los grupos indígenas, ya que ~stos proporcionan 

bases populares que la legitiman como instituci6n sociaI. 22 

Todo esto ha permitido la organizaci6n social de la pr~ctica 

religiosa de los grupos indígenas en una relativa autonomía 

con respecto a la Iglesia. 

Oc acuerdo con algunos autores que se han dedicado a es-

tudiar el tema del sincretismo religioso, "la religi6n que i_!!! 

pera actualmente en México no puede llamarse cat6lica ortodo-

xa. La luz que ilumina a México es el 'guadalupanismo' y la 

patrona por excelencia del indio es la Vírgcn de Guadalupe. 

Esta creencia basada en un acontecimiento qu<? se dice tuvo l~ 

gar en diciembre de 1531, muestra que los misioneros compren-

dieron la necesidad de dar a los conquistados un abogado ce -

lestial que viniera a reemplazar a los dioses indígenas y que 

correspondiera, al mismo tiempo, a las exigencias dogmáticas 

del catolicismo". 23 

En México, el catolicismo romano deja de ser una reli- -

(21) !bid., p. 295. 
(22) Ibid., pp. 297-298. 
(2l) llOLMES, Jack D.L. Opus cit. pp. 55-56. 
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gi6n cristiana y se transforma en una secta mariana, ya que 

el cultivo y la veneración se desplazan del dios patrono a la 

vrr~en Mar!~. Se trata de una religión mariana y no cristia

na "por una razón psicológica comprensible: predicar y hablar 

a cualquier humano de 'la madre' es tocar la fibra más sensi-

ble. y emotiva que explotan los que viven de sensaciones y no 

de razonamientos 11
, 

24 Además, los indígenas "siguieron creye!! 

do en la Tonantzin, y ahora en ella misma con el nombre <le 

Guadalupe, y no en la figura de mujer. La Guadalupe siguió 

siendo para ellos 'nuestra madrecita', 'la madre de Dios', 

'la v!rgen principal de su cielo' 11
,
25 

Sin embargo, a pesar de cualquier discusión que sobre el 

origen o el carácter de la religión predominante en M~xico 

pueda existir, una cosa es clara: el gran arraigo que los gr~ 

pos indígenas muestran a ella y la enorme devoción con que 

t-iractican sus creencias religiosas. 

(24) CAMPOS PONC:E, Xavier. La Vfrgen de Guadalupe .•. pp. 12-13 
(25) Ibid., p. 128. 
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GRUPOS IND!GENAS 

Indígenas._ 

r .. os términos "indio" e 11 indígena", empleados indistinta-

mente en el presente trabajo, se refieren a "todo individuo 

que se sienta pertenecer a una comunidad indígena; que se CO_!l 

cibe a sí mismo como ir.iígena, porque esta conciencia de gru-

po no puede existir sino cuando se acepta totalmente la ~ult~ 

ra del grupo; cuando se tienen los mismos ideales éticos, es-

t6ticos, sociales y políticos del grupo; cuando se participa-

en las simpatías y antipatías colectivas; y se es de buen gr~ 

do colaborador en sus acciones y reacciones 11
•

1 Sin embargo, 

los grupos indígenas que adn subsisten en nuestro país, man -

tienen diversos v!nculos que los relacionan con otros grupos 

sociales, con el siste.ma nacional y con el mundo. 

Adn cuando existen normas que determinan lan relaciones 

internas de la vida social de los núcleos indígenas, ~stos no 

pueden existir separados del sistema nacional; por el contra

rio, constituyen una entidad que se mueve dentro d~ ese sist~ 

ma y que tiende a diluirse en ~l. En M6xico, la organizaci6n 

social de los grupos indígenas poco a poco es absorbida por 

elementos de la organizaci6n nacional. 2 Sin embargo, algunos 

elementos característicos de la vida indígena han perdurado 

(1) CASO, Alfonso. LA comunidad indígena. p. 9. 
(2) Cfr. POZAS, Ricardo e Isabel H. de Pozas. Los indios, .. 

p. 37. 
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al paso del tiempo debido principalmente a que la identidad, 

conciencia y lealtad étnica están fuertemente arraigados en 

no pocos indígenas, en tanto que estos factores los integra 

como grupo y los diferencia de otros grupos sociales. Entre 

otros elementos destacan la organi2aci6n religiosa, reflejada 

en el sistema de cargos; la organizaci6n social, reflejada en 

el sistema de la vida familiar, la educaci6n infornial y algu-

nos aspectos fundamentales de la economía; y la organizaci6n 

cultural, que incluye aspectos tales como len~ua, reliyión, 

medicina, mundo mágico y arte. 3 

La identidad étnica resulta de la experiencia cotidiana 

del individuo dentro de su nücleo familiar y de la práctica 

colectiva del grupo social al que pertenece. En los poblados 

ind!genas la característica principal, como grupo social, es 

que cuentun, con un "gran sentido de solidaridad grupal y un 

sistema convencional y coherente en sus maneras de vivir al 

que se llama 'cultura'. El comportamiento de la gente es tr~ 

dicional, espont~neo. El parentesco es la base de su organi

zaci6n social¡ la familia, la unidad de acci6n. Lo sagrado 

prevalece sobre lo pro far.o". 4 La identidad 6tnica permite 

que el indígena se defina como tal y que se establezca la di

ferencia respecto a otros grupos. 5 

(3) 
(4) 
(5) 

Cfr. POZAS, Ricardo et al. Op. CH. p. 37. 
REOF!ELD, citado por POZAS, ~O-et al. Op. cit. p. 17. 
Dii\Z-POLi\NCO, H~ctor. "Etnia, clase y ••• •, p. 110. 
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Aprender la lengua materna, identificar a los familiares, 

escuchar las leyendas del pueblo, adquirir los conocimientos 

m~gicos religiosos indígenas, asistir a las fiestas tradicio-

nales, practicar las costumbres propias del grupo y realizar 

las labores propias de los niños pequeños, son algunos eleme~ 

tos que constituyen la base de la identidad ind!gena. 6 Den -

tro de los grupos indígenas, estas prácticas nincluyen todas 

aquellas que se orientan a la producción agrícola y artesanal, 

que permiten la reproducci6n social del grupo como etnia por-

que garantizan no s6lo la reproducci6n física de sus miembros, 

sino también su identidad. Son el resultado de un determina-

do ordenamiento cultural, dentro del cual tienen un valor s~ 

b6lico y de representación, y por lo mismo se refieren a una 

identidad particulnr'1
•
7 

Los principales elementos de identidad de los grupos in-

d!genas son la lengua, la vestimenta, la alimentaci6n, la teE 

nolog!a agrícola y las creencias religiosas, entre otros .. Los 

indios aprenden estos elementos en el seno de sus familias, 

principalmente, y al interior de sus comunidades, como un 

11 proceso de inculcaci6n que incorpora experiencias de otras 

generaciones" 8 Este proceso de transmisi6n cultural o proc~ 

so educativo informal, incluye todas las experiencias que el 

individuo vive desde que nace, que lo van transformando paul~ 

(6) HERNANDEZ, Franco Gabriel. "De mixteco a p. 30. 
(7) LARA FLORES, Sara Ma. "Crisis a9r!cola 
(8) Ibid. p. 57. 

p. 57. 
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tinamente hasta proveerlo de los patrones de comportamiento 

necesarios "que su grupo ideó para sobrevivir y satisfacer 

las necesidades biológicas y sociales•. 9 

Si por alguna razón, el jefe de familia o cualquier otro 

miembro de la familia se ve obligado a trabajar fuera de la 

localidad, lo rn!s seguro es que sus prácticas indígenas su-

fran una modificación ' tstancial. El indígena se verá oblig~ 

do a hacerse de elementoG que le sean más Gtiles en su nueva 

forma de vida; la mujer indígena y los hijos participaran en 

algunos trabajos que desempeñaba el jefe de familia. Este h~ 

cho muestra que el indio participa en el trabajo conforme a 

la organizaci6n econ6mica nacional y que la organización famb 

liar se proyecta hacia este tipo de trabajo, por la supervi -

vencía de las relaciones de cooperaci6n y ayuda mutua de la 

familia, con la que se refuerzan las bases de la organizaci6n 

social indígena al tiempo que se impide una fractura sustan -

cial de la misma. 10 

Al interior de los grupos indígenas, la unidad familiar 

y la unidad territorial menor, llamada parcela, constituyen 

los elementos básicos de su estructura social. Dentro de la 

unidad familiar se distinguen dos formas de organización: nu-

clear y extensa. Las relaciones que se mantienen en la fami-

lia nuclear, est~n orientadas a "lograr la supervivencia bio-

(9) FUENTE, Julio de la, Educaci6~ antropología .•• p. 11. 
(10) Cfr. POZAS, Ricardo. et al. Op. cit. p. 43. 
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lógica del grupo y la C()ope;·ación social, indispensable para 

esa supe~yiv~ncicl 11 ; 11 la familia nuclear pres~nf.:a la resiste!! 

cia más fuerte al cambio cultural. 

El conjunto de familias nucleares recibe el nombre de f~ 

milia extensa, cuyas funciones más importantes se expresan en 

el trabajo colectivo y la conservaci6n de las tradiciones fa-

miliares. Dichas func1~nes tienen como fin principal mante -

ner la cohesi6n social entre las familias nucleares. 12 

Las familias de un mismo grupo étnico entablan relacio -

nes de diversa índole; las relaciones determinantes que se 

dan al interior de los nficleos indígenas, son las de parente~ 

coy de cooperaci6n y ayuda mutua. 13 Entre estas relaciones 

destaca el compadrazgo como vínculo formal voluntario de sol! 

U ar id ad social que 11 impone obligaciones mutuas t.an importan -

tes corno las de pariente de primer grado". 14 

La solidaridad y la cohesión son elementos característi-

cos de las relaciones que se dan al interior de los grupos in 
dígenas. En realidad, la cooperación que existe entre una f! 

milia y otra, no es más que una extensión de la cooperación 

que se da al interior de cada una de ellas: esta extensi6n r~ 

sulta necesaria para todas las familias, por que ninguna uni-

(11) 

(12) 
(13) 
(14) 

AGUIRRE BELTR~N, Gonzalo. Instituciones indígenas ... p. 
179. 
Cfr. !bid. pp. 182 y 184. 
Cfr. POZAS, Ricardo et al. ~P· cit. p. 34. 
DURTSON, John w. Organizaci n social ..• pp.116-118. 
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dad cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para re!! 

lizar adecuadamente ciertas tareas. 15 

Divisi6n del trabajo (Organizaci6n econ6mica} 

Dentro de la familia indígena, la divisi6n del trabajo 

se da principalmente por la edad y el sexo de los miembron 

que la componen, con el fin de mantener el equilibrio y la c2 

hcsi6n del grupo. En la organizaci6n familiar, cada uno de 

los miembros debe cumplir con un trabajo específico; al hom -

bre co1·respondcn las actividades que requieren mayor fuerza 

física, como las labores agrícolas y la construcci6n de la V! 
vienda familiar. La mujer, por ~u parte, desempeña las ta-

reas del hogar como Ct!ntro de sus actividades. Ella se enea! 

9a de preparar los alimentos, cuidar a los hijos, moler el 

ma!z, utender a los animales domésticos, manufacturar artesa

nías y comercializarlas, an lü mayoría de los casos. 16 

Los niños y las niñas aprenden desde muy pequeñas las t~ 

reas que deben realizar dentro del núcleo familiar. El niño 

ayuda al padre en las tareas agrícolas, principalmente. La 

niña, siguiendo el ejemplo de la madre, coopera en los queha-

ceres del hogar, hacer tortillas, atender el huerto familiar 

y los animales domésticos y cuidar a sus hermanos más peque -

(15} Cfr. GRAMMONT, llumbert C. de. Un intento de... pp. 8-9. 
(16} Cfr. WALDMA!l, Gilda. La crisis de... pp.116-118. 
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ños. Desde temprana edad, niños y niñus aprenden a el~bo~~~ 

las artesanías, ya que ocupan un lugar fundamental en la.eco

nomía familiar. 

La crganizaci6n de cualquier sistema social está determ! 

nado por las relaciones de parentesco, características de los 

nücleos indígenas, y por las relaciones de producci6n, predo

minantes en los sistemas naci~nales. 17 

En los grupos indígenas, el valor del trabajo de cada 

miembro de la familia es de suma importancia; las tareas de 

uno se ven reforzadas por las actividades del otro. La comp~ 

sici6n familiar por edad y sexo es de vital importancia para 

que funcione como unidad de producci6n. El jefe de familia 

tiene que ausentarse de su casa con cierta frecuencia, para 

llevar sus productos hasta el consumidor. En el caso de que 

nohaya varones adultos o que ningt1n miembro de la familia pu~ 

da salir fácilmente de la casa para comercializar los produc-

tos, lo m~s seguro es que terminen vendiéndoselos a un inter-

mediaría local. En cambio, si la familia tiene hijos mayores, 

la producción y comercializaci6n de los productos es más din! 

mica. 18 

De esta organización familiar surgen los mecanismos in -

ternos "para poner en marcha el proceso productivo, caracter!, 

(17) Ibid. p. 34. 
(18) DURTSON, John. Organizaci6n social •.. p. 198. 
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zado por unn economía de subsistencia. La falta de capital e 

instituciones de apoyo para la producción, obliga a la comuni 

dad a recurrir a mecanismos de reciprocidad y ayuda mutua pa

ra el funcionamiento del aparato productivo local" . 19 

La finalidad de la actividad económica de la familia in-

dfgena es producir para el consumo y producir para el mercado. 

La producci6n para el .~0nsumo es ccJracterístico de la econo -

m!a ind!gena; la unidad de producción familiar es pequeña; la 

técnica de la producci6n es rudimentaria; cstii organizada so-

bre el intercambio, e~ especie o en moneda; las relaciones e~ 

tre loo qu~ participan en la producci6n son de tipo personal; 

el trabajo que se desarrolla es m.1s bien de servicio que líni-

camente económico; los excedentes de la producci6n se desti -

nan al consumo diotinguido segfin lo establecido por las nor -

mas de una economía de prestigio. 20 En cambio, en la produc-

ci6n para el mercado el dinero es el principio y fin del pro-

ceso econ6mico. 

En la economía de los grupos indígenas, la técnica de la 

producci6n en la unidad familiar es muy simple; requiere de 

la participación en el trabajo de toda ln familia, para lo-

grar su objetivo. Dicha situaci6n relaciona a los miembros 

de la familia, principalmente a los c6nyuges. De esta inter-

(19) JIMENEZ CASTILLO, Manuel. "La organización social. .. ", p.'.\! 
(20) Cfr. AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo y POZAS, Ricardo. Institu

ciones •.. p. 209. 
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dependencia conyugal deri,an relaciones recíprocas· igualita -

rias entre cada uno de los esposos dentro de la familia. Es-

ta igualdad de posici6n se expresa "en una mayor y mejor con

solidaci6n de la uni6n, es decir, su vinculaci6n es más fuer

te y por lo mismo menos expuesta a la ruptura 11
• 
21 

Educación Informal. 

Al anterior de las comunidades ind!genas existe un sist~ 

ma o proceso educativo cuyo fin principal es el de integrar 

al individuo dentro de su grupo. Este proceso de educación 

informal, llamado socialización, comprende los mecanismos ne-

cesarías para integrar a un individuo a su grupo social y para 

que establezca relación con los demás miembros conforme a las 

normas y patrones de conducta aprobados. Este tipo de educa-

ci6n se inicia desde que nace el niño, y se le imparte a lo 

largo de su vida. Dentro de los grupos indígenas, la educa -

ción informal contribuye en gran medida a que el individuo 

aprenda casi la totalidad de los elementos de su cultura, PªE 

ticularmentc aquállos conocimientos básicos que le permita 

subsistir. 22 

La educación informal ocupa un lugar fundamental dentro 

de los grupos indigcnas de México; a través de este "proceso 

(211 POZAS, Ricardo. et al. Los indios en las ... p. 49. 
(22) Cfr. FUENTE, Julio de la. Op. cit. pp. 13-16. 
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de transmisión cultural, se establecen o delimitan los dife -

r¡ntes roles que juegan los miembros del grupo considerando, 

principalmente, el sexo y la edad"; 23 la educación informal 

comprende casi todos los aspectos de la cultura indígena, y 

su contenido es distinto para cada sexo: las madres enseñan a 

las niñas las tareas propias del hogar, y los padres instru 

yen a los niños en las actividades que a él le corresponden. 

La familia es el principal agente educador de los niños; la 

observación e imitaci6n que hacen de los adultos es la prime-

ra fuente de aprendizaje que ellos tienen. 

La educaci6n informal ayuda a conservar las costumbres 

del grupo con el menor ntimero de desviaciones, ºcada. genera -

ción abandona, modifica o aprende algo de lo que en la ante -

rior existia y los j6venes, cuando jóvenes llegan a revoluci2 

nar la cultura, pero cuando adultos, revierten a las formas 

de conducta tradicionales apenas alteradas". 24 Pe esta far -

ma, la educación informal es un elemento de la continuidad s2 

cial e instrumento de la estabilidad cultural. 

Por el contrario, la educación formal, como proceso de 

transmisión cultural, que se imparte para los grupos ind!ge -

nas, "pretende transfonnar los patrones de comporta.miento, m~ 

diante la introducción de nuevas formas de vida y de una se -

gunda lengua". 25 En muchas de las veces, este tipo de educa-

(23) ROS ROMERO, Ma. del Consuelo. Bilingüismo, •. p. 10. 
(24) !bid. p. 135. 
(25) Ibid. pp.10-ll. 
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ci6n entra en conflicto con_la educaci6n informal de_los 1 gru~ 

pos indtgenas. 

Estructura religiosa. 

Los indigenas se identifican con su religi6n ya qúe for-

ma parte de su patrimonio sirnb6lico y norma las acciones de 

su vida, por lo que es respetada por todos los miembros de su 

comunidad. La permanencia y organizaci6n de los indios se da 

gracias a su religión, además de que ésta legitima el sistema 

social al que pertenece. 26 La religi6n da unidad a las rcla-

cienes sociales y de parentesco, y fortalece el sentido de 

pertenencia a un determinado grupo y un modo de ser. 

Dentro de las etnias existen instituciones sociales t::a-

dicionales que comprenden a todo el pueblo; destacan las jun

tas del pueblo, las organizaciones de los barrios y el siste

ma de cargos religiosos. 27 Este sistema se manifiesta segan 

el calendario anual de festividades religiosas y se orienta a 

sostener tanto la cohesión como la identidad del grupo. 

Los cargos están organizados generalmente en base a la 

divisi6n por barrios, ºque son las unidades constitutivas más 

elementales en que se dividen las localidades de indios". 28 

(26) 

(27) 
(28) 

Cfr. TAPIA SANTAMARIA, Jesüs, Religi6n, capitalismo •.• 
p. 304. 
DURTSON, John W. Opb lit. p. 166. 
POZAS, Ricardo e I • de P. Op. cit. p. 38. 
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r.os individuos que ocupan algdn cargo deben cumplir con una 

serie de obligaciones ceremoniales, como honrar la imagen del 

santo, participar en las danzas; costear la comida, la misa, 

la mOsica y los cohetes, entre otros. "Para comenzar a port~ 

necer a esta instituci6n el hombre se ofrece o es elegido pa-

ra desempefiar un cargo inferior, pero costoso. Si cumple sus 

obligaciones rituales y gasta lo debido en alguna fiesta, al 

año siguiente es elegido para descmpeflar otro cargo más elev~ 

vado y por consiguiente, de mayor prestigio". 29 

Cuando el mayordomo no puede costear el solo todos los 

gastos de los festejos, los parientes, amigos cercanos y veci 

nos ayudan con la responsabilidad del mayordomo: de alguna 

forma participan del prestigio que i\l obtiene. Así surge una 

red de deuUas y obligaciones entre el patrocinador de una 

fiesta y sus runigos y parientes en todos los grados, mismas 

que se cobrarán cuando se requiera costear un cargo propio. 

De esta manera el sistema de cargos crea una jerarquía do 

prestigio basada en las donaciones. 30 El p~estigio que ad-

quiere el individuo es principalmente el respeto y la estima-

ci6n de la gente del pueblo. 

El cargo o mayordom!a se realiza como "una obligación de 

cardcter sacro, cuando se es miembro activo de la comunidad, 

(29) DURSTON, John W. Op cit. p. 168. 
(30) Cfr. Ibid. pp. 169-171. 
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o como una manda o agradecimiento por un favor recibido. Una 

mayordomía puede ser un cargo religioso individual o un com -

plejo de cargos religiosos, donde el responsable es el mayor

domo o cargucro 11
•

31 La mayordomía tiene una funci6n predomi-

nante religiosa; la persona que ocupa un cargo en el organis-

mo civil, automáticamente es mayordomo de algün santo venera-

do en el pueblo y debe hacer el gasto principal de la fiesta. 

A3=gunas veces el individuo se propone para ser ma:yordomo, por 

que tiene dinero para pagar la fiesta, otras veces nombra al 

mayordomo o carguero; a veces la responsabilidad recae en un 

funcionario civil. 32 

Organizaci6n cultural. 

En las comunidades indígenas, las distintas fiestas tra-

dicionales tienen un sentido religioso primordialmente; se e~ 

lebran con el firme prop6sito de asegurar la derrama de bene-

ficios divinos sobre sus cultivos y obtener ayuda en.sus pro-

blemas cotidianos, m~s que como mera diversión popular. "De_é 

de la organizaci6n hasta los ritos, todo tiende a afianzar la 

reciprocidad y la cohesi6n entre el pueblo". 33 Entre dichas 

festividades destacan las que se dedican al santo patrono del 

pueblo y a otros santos; para realizarlas se designan funcio-

(31) SEPULVEDA H., Ma. Teresa. Los cargos ..• p. 78. 
(32) Cfr. FUENTE, Julio de la. Op. cit. p. 172. 
(33) GARCIA Cl\NCLINI, Néstor. M!scaras ••. p. 53. 
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narios quo además de organizar el festejo, debe cubrir fuer -

tes gastos de dinero y de esta forma cumplir satisfactoriame~ 

te el compromiso contraido anteriormente con el pueblo, 

En la preparación de los festejos participan los respon-

sables directos y los parientes cercanos. Dedican mucho tie!!!. 

po a estas fiestas; algunos indígenas interrumpen sus activi-

dades cotidianas para organizar mejor los festejos. El tiem-

po, dinero y esfuerzo gastado aqu! revelan la importancia que 

aan tienen hoy las fiestas tradicionales para los grupos indf 

genas. 

La mUsica y las danzas son parte de las fiestas indíge -

nas; expresan la identidad ~tnica y poseen un alto grado de 

significaci6n mágico-religiosa. "La danza suele ser una 

ofrenda destinada a propiciar o agradecer favores divinos por 

tanto, su sentido se configura dentro de actividades ccremo -

niales y dista mucho de ser un espectáculo para diversión o 

entretenirniento. 34 

Gran parte de las danzas indígenas narran la conquista 

hispano-cristiana¡ otras representan actividades laborales; 

algunas satirizan a ciertos sectores de la poblaci6n; y otras 

se refieren a animales. Todas las danzas, aGn las que no re-

presentan asuntos de imágenes, expresan una concepci6n de la 

(34) Ibid, •p. 30. 
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naturaleza y el mundo socia1. 35 

Otra gran expresión de la cultura indígena lo constitu -

yen las artesan!as; en ellas queda plasmada su cosmovisi6n 

tradicional, además, en muchos de los casos, ~s una .de las 

fuentes de ingresos econ6micos para los indios, La vestimen-

ta propia de los indígenas varía de lugar en lugar, segdn las 

características internas de cada grupo. 

En las danzas, mGsica, vestimenta, artesanías y fiestas 

se manifiesta el sentido de solidaridad e identidad que prev~ 

lece en los grupos indígenas. 

(35) Cfr. Ibid. 
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Mujer Indiqena 

En su mayor!a, los grupos ind!genas mantienen una fuerza 

de cohesi6n interna tal, que les ha permitido persistir a pe

sar de la·s condiciones adversas del contexto nacionnl; "este 

esp!ri tu de grupo :1ace que sus valores tradicionales estén 

ft1ertemente cstablccLlos, as! como los roles tradicionales 

que cada uno de sus mii:: 1bros tiene que cumplir". 1 

La familia indí0cna se ha caracterizado por formar w1 

grupo solidario, en donde el. status, los derechos y las obli

gaciones se definen por el sentido de pertenencia al mismo; 

la~ ftmcíones son asignadas según sexo, edad o parentesco. 

La espccinlizacidn de los roles masculinos y femeninos tiene 

como principal objetivo contribuir al mantenimiento del sub -

sistem~ familiar y de proporcionar una base para la socializ~ 

ci6n de un individuo. 

En términos generales, la dívisi6n de las funciones en 

la familia, es considerada como un mecanismo para impedir l.:i 

competencia entre sus miembros; de esta maner~, se refuerza 

la solidaridad e integraci6n familiar. La diferendaci6n, de 

roles es un elemento importante en la conformaci6n de la cst~ 

bílidad tanto personal como familiar; el padre cumple el rol 

"instrwnental 11
, de proveer los satisfactores materiales de la 

(1) FERNANDE?., Martha. La rcalizaei6n .. , p. 118. 
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famili·a ·y de ser vínculo de uni6n con la sociedad. Por su 

parte, la mujer curnp]e el rol 11 expresivo 11
, de satisfacer las 

necesidades afectivas y emocionales de los hijOs, por ser 

quien está más cerca de ellos. 2 

La diferenciaci6n que existe en la familia por edad y s~ 

xo, cOrresponde a la necesidad <le proporcionar un soµ>rte eme-

cional y recíproco bas,:do en la cooperaci6n; debe durse una 

división interna de actividades para evitar rivaliUades. 3 

Sin embargo, en el medio indígena, la incorporación de 

la mujer a otras esferas de actividad familiar en nada repre-

senta una amenaza para el equilibrio y la dinámica funcional 

de este grupo, ya que la mujer comparte con el hombre funcio-

nes esenciales dentro de su etnia. Esta situaci6n se funda -

menta en el cardcter dual de la reli9i6n prehispánica, que 

concebía una correspondencia entre las características mascu-

linas y femeninas de las deidades como parte del equilibrio 

universal. 

La condici6n de la mujer ind!gcna descansa principalmen

te sobre la base familiar, de la cual forma parte fundamental 

en su composici6n. Este hecho encuentra referencia en 11 la 

equivalencia del principio masculino y femenino en las creen-

cias y prácticas religiosas; por ejemplo, casi siempre las 

(2) Cfr. W/ILOMAN, Gilda. •La crisis de 
121. 

(3) !bid. p. 116. 

pp. 116, 118 y -
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deidades se representan en una pareja de mujer y hombre en la 

participaci6n social y ritual. En concreto, se hace evidente 

la valorizaci6n e importancia que se otorga tanto a las acti

vidades de producci6n como.a las de reproducci6n, con lo que 

hombres y mujeres comparten la preeminencia social. 4 

La mujer indígena participa en loa aspectos esenciales 

de la vida cotidiana y el bienestar de su comunidad; ella es 

el centro de la familia; desde muy pequeña, se encarya de ta-

reas imprescindibles para el funcionamier.to de la unidad do -

m6stica; al criar a sus hijos se convierte en la transmisora-

del lenguaje, valores y tradiciones del grupo; entre las ta -

reas que tradicionalmente pucd~n ser parteras, curanderas, r~ 

zanderas, artcsanns o comr~rciantes. Desde que es niña se de_!! 

pliegan sobre ella normas de conclucta que condicionan su vida; 

estas normas son predominantemente de tipo religioso y crean 

en la mujer cierta visi6n del mundo, al mismo tiempo que le 

otorgan determinadas funciones para que ella sea el principal 

agente conservador del orden social. 

Para realizar un estudio de la dinámica social del sec -

ter femenino, resulta necesario traspasar las apariencias que 

se nos presentan a simple vista. As! ser~ conveniente sepa -

rar las obligaciones de la mujer indígena en tres grupos de 

análisis: el de las ACTIVIDADES ECONOMICAS, ubicadas dentro 

(4) Cfr. ARIZPE, Lourdes. Las mujeres campesinas ... pp. 60-
61. 
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de la forma de producci6n de su grupo social; el de las ACTI

VIDADES SOCIALES y el de la IDEOLOGIA O VALORES CULTURALES 

que le son asignados por el grupo al que pertenece cada mujer 

indígena. 5 Hay que tomar. en cuenta que la posici6n de la mu

jer en su grupo social depende de "su edild, estado civil, la 

edad de sus niños y si son residentes en su hogar natal.o en 

el de sus esposos 11
• 

6 

Actividades Econ6micas. 

En los grupos indígenas, la familia es la unidad princi

pal de producción, y la asignaci6n de tareas a hombres y muj~ 

res está vinculada a las fonnas de producci6n y u las normas 

culturales especificas de cada sociedad. 7 Sin embargo, la a2_ 

casez de recursos que sufren la mayoría de los pueblos indios, 

impide prohibir a las mujeres que contribuyan al bienestar 

econ6mico. 8 

Desde temprana edad, las mujeres indígenas asumen oblig.!!_ 

cienes importantes, como si fueran ya personas adultas. El 

aporte económico constituye una de las funciones más signifi

cativas de la mujer dentro del hogar. Ella debe atender .la 

casa, cultivar el huerto, cuidar de los animales üomésticos, 

(5) ·cfr. ARIZPE, Lourdes. Mujer campesina ... pp. 557-578. 
(6) DINNERMAN, Ira. Ritual y realidad •.. p. 574. 
(7) Cfr. ARIZPE, Lourdcs. tas mu]eres campesinas ... pp. 59-

60. 
(8) Cfr. PICK DE WEISS, Susan. Un estudio social ..• pp. 

57-58. 
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iral mercado, ayudar en la milpa y elaborar artesanías. Las 

indígenas participan directamente en la economía familiar y 

en su sustento diario, "ya que ésta funciona como unidad de 

producci6n y consumo, y todos los miembros de la familia - m~ 

jer e hijos fundamentalmente- intervienen como mano de obra 

activa¡ esto, unido a la falta de tecnificaci6n de las labo -

res dom6sticas, a la participaci6n de la mujer en la fabrica-

ci6n de artes~n!as, a la atención del huerto familiar y a su 

participación como vendedora en el comercio local, hace que 

la vida del n6cleo familiar sea prácticamente imposible sin 

la participaci6n y colaboraci6n de la mujer indígena•. 9 

cuando el r..ombre jefe de familia tiene que trabajar más, 

automáticamente se incrementa la carga de trabajo de la mujer: 

ella no puede evitar participar directamente en actividades 

productivas o tiene que ::;ustituir al marido en actividades y 

responsabilidudc~ familiurcs o comunal~s. 10 Debido a este al 

to nivel de participación activa en la economía familiar, la 

mujer ind!gena disfruta do cierta libertad de acci6n y de par 

ticipaci6n en la toma de decisiones familiares. 11 

Actividades Sociales. 

Dentro de este grupo de análisis, la procreaci6n, la so-

(9) FERNANDEZ, Martha. Op. cit. p. 118. 
(10) Cfr. ARIZPE, Lourdes. Las mujeres campesinas... p. 5,9. 
(11) Cfr. FERNANDEZ, Martha. ap. cit. p. 118. 
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cializaci6n y el mantenimiento de la'cohesi6n familiar son t~ 

reas primordiales de la mujer. En general, las actividades 

femeninas est~n centradas en el hogar; la mujer indígena se 

encarga de preparar los alimentos, cuidar a los niños y aten-

der la caso, ad~más de participar directamente en la produc -

ci6n de artesanías. 

En las comunidades indígenas, "la educaci6n está, casi 

en su totalidad, a cargo de la familia, y la persona que tie

ne mayor injerencia en este proceso es la madre 11 ~ 2 I.a crian-

za de los hijos corresponde en primer lugar a la mujer, ella 

es quien transmite los valores sociales. "La socializaci6n 

como se designa esta tarea recae sobre todo en la mujer, 

quien debe aplicar pequeños castigos y recompensas a los hi -

jos menores para que se comporten de cierta manera, e ins

truirlos asf. en un sistema de valores 0
•
13 

La socializaci6n o tr~nsmisi6n.de valores <lcntro del nd-

cleo familiar corresponde principalmente a la madre, quien 

"se caractarlza por sus sentimientos profundoz de apego il las 

rafees y formas de cultura yernácula, ella es la que menos ha 

aceptado los procesos de aculturaci6n y, por tanto, viene a 

ser la fuerza que defiende sus patrones culturales, sus for -

mas sociales y la conservaci6n de las fuerzas áticas y cspfr! 

(121 AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo. Instituciones indígenas 
p. 183. 

(13) ARIZPE, Lourdes. Mujer campesina ••• p. 584. 
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't~alés en la familia, en la comu,nidad y en las relaciones hu

manas" • 14 La madre indígena tiene 
0

el deber de educar a sus 

hijos para que sean buenas madres y puedan responder a las t~ 

reas que se les asignan, a fin de observar las normas y cos -

tumbres de su grupo y su familia. 

Ideología o valores Cultural~s. 

Er comportamiento de la mujer ind!gen¡¡ corresponde a 

ci"ár.tos patrones de conducta tradicional dentro de su grupo 

a·aciJl'. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se dan al-

gunos cambios en su ideología y conducta como resultado de la 

aculturaci6n de rusgos occidentales o por la necesidad de ac~ 

plarsc a nuevas situaciones funcionales dentro de la sociedad. 

Cal.Je'"sefialür que estas transformaciones dan origen a una dif~ 

renciaci6n entre la poblaci6n femenina indígena: por un lado, 

mujeres j6vencs - quienes· están en mayor contacto con elemen-

tos rle lñ. modernidad-, y por el otro, mujeres adultas y de 

edad avanzada que conservan en mayor proporci6n len valores y 

costumbres de la ideología tradicional. 15 

En la mayoría de los grupos ind!genns, las mujeres - so-

bre todo las ancianas y las madres de familia- son quienes 

conservan los elementos de identidad con la etnia, principal-

mente en la lengua, vestimenta y diversas prácticas tradicio-

(141 RUBIO ORBE, Gonzalo. La mujer indígena ... p. 462. 
(15) Vid. Cap. El proceso Modernizaci6n y Religión. 
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nales. La mujer indígena conserva las bases de lo rituaf·.y:·· 

de lo coman al grupo, y asegura la autenticidad de los ·valo'-

res y tradiciones átnicos. 

Al interior de la familia, la madre es objeto de identi-

ficación de los hijos y el principal "agente de disciplina s~ 

cialmente significativa para el niño. No s6lo administra la 

disciplina que le convierte en un individuo tolerable del gr~ 

po familiar, sino le estimula a observar un buen comportamie~ 

to fuera del hogar y le manifiesta su desaprobación si no ac

túa como es debido. La madre centra los símbolos del buen 

comportamiento, de adaptación a lo que el mundo adulto respe

table espera del niño". 16 

La organiza~i6n familiar busca proporcionar seguridad a 

los miembros que le componen, establecer un clima de confía~ 

·za ante las situaciones futuras y asegurar la adecuada in te -

gración del individuo a la sociedad. Para lograr dicha inte

gración, los hijos tienen que sujetarse a las órdenes normati 

va-sociales que funcionan dentro del grupo familiar, con el 

fin de satisfacer las necesidades básicas rle integración gru-

pal. 

La mujer indfgena es apoyo emocional para el esposo y 

los hijos, es decir, recae sobre ella "la labor de apoyo psi-

(16) FROMM, llORK!IEIMER, PARSONS. La familia. p. 48. 
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col6gico y moral al esposo, y en general, la responsabilidad 

da mantener la cohes16n psicol6gica y moral de la farnilia". 17 

La muj<!r transmite los valores y la ideología étnica, y man -

tiene la unidad familiar, a fin de preservar el orden social. 

A cambio de actuar de determinada forma, el individuo r~ 

cibe la seguridad de pertenencia al grupo para poder llevar a 

cabo una vida en sacie. ad¡ en caso de no cumplir con tales p~ 

trenes de conducta socialmente establecidos, se recibe una 

sanci6n.. Por tal mot.ivo, dentro de la familia existe un con-

junto de presiones y castigos, como el rídiculo, el rechazo y 

el remordimiento, que coercionan la actitud del individuo an-

te los valores y normas imperantes en la sociedad. Y es pre-

cisamentc el temor al castigo lo que motiva al individuo y a 

la familia a adaptarse al orden establecido. 

De cualquier modo, la familia funciona "como el mejor 

instrumento de transmisi6n de las tradiciones y las convicci~ 

nes a imprimir en los hijos". 18 La vida de los hijos estará 

determinada en gran medida por ls normas ahí transmitidas, lo 

que permite la permanencia de los grupos sociales, as! como 

la integraci6n del individuo A lAs pautas culturales vigentes 

en la sociedad. De esta manera, la mujer madre de familia, 

corno principal agente socializador constituye la base de la 

cultura indígena en nuestro país. 

(17) ARIZPE, Lourdes. Mujer campesina ..• Op. cit. p. 584. 
(18) Ibid. p. 584. 
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Creencias rellgiosas 

La norma principal que rige el comportamiento femenino 

en los grupos in~ígenas deriva de la doctrina del catolicismo, 

el cual convive. con las normas tradicionales de la cultura i_!! 

dígena, que en muchos puntos son distintos entre sí. 19 Las 

creencias religiosas de la mujer india son el resultado de un 

largo proceso rle as.imi aci6n, construcción, interacci6n y de-

sarrollo de la religión preh isp5nica y católica, con predomi-

nio de esta Gltima. Tales creencias perrnean y orientan su 

conducta a lo largo de la vida. La religión no sólo ha sido 

fuente de conoclmiento, sino que también ha implicado una re-

prcsentaci6n o manera de ver el mundo. La representaci6n si~ 

bólica que la religión hace del mundo y la fonna en que se la 

presente al individuo, le enseña a vivir en 61 y mantienen la 

prOmesa de que las tribulaciones terr·enales no perderán en la 

otra vida. 

La religión, tal y como es vivida por el sector popular 

-y sobre todo por el sector femenino-, es una estructura de 

discursos, relaciones y prácticas comunes a todo el grupo. 

Los creyentes atribuyen estos elementos a lus fuerzas superi~ 

res a su entorno natural: Dios, como lo llaman los cat61icos, 

y experimentan frente a esta fuerza cierta dependencia y una 

obligación de conducta en sociedad. 2 º 

(19) Cfr, Ibid, 
(20) Cfr. MONTEIL, Noelle. Las mujeres ..• p. 159. 
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Las figuras de Eva y Mar!a "constituyen el paradigma ca

t6lico de lo femenino. Ambas tienen un papel definitorio de 

la naturaleza femenina igual de importante en el discurso 

ideológico del catolicismo; la presencia de una no se puede 

entender sin la presencia de la otra ..• • 21 En estas dos fi-

guras femeninas se sobreponen dos ideas morales complementa -

rías y que se refuerzan entres!: Eva es el pecado original 

- el mal-, mientras que Mar!a es la salvaci6n - el bien-. 

La Iglesia católica ha puesto los tres papeles de Marra, 

virgen, esposa y madre, como la funci6n social de la mujer; 

en cualquiera de estos treo papeles se le exige a la mujer 

las mismas disposiciones y actitudes de comportumiento maria-

no· con el anico cambio de la figura masculina hacia la que 

van dirigidos; v!rgen en referencia al padre, esposa, respec

to al marido y madre en relaci6n a los hijos. 22 En México, 

el símbolo religioso por excelencia es la imagen de la Vírgen 

de Guadalupe quien juega un papel importante como elemento de 

identidad en Ja cohesión de los grupos indígenas. Hoy en día, 

la tradici6n religiosa de adorar esta figura - como madre de 

Dios y madre de los mexicas fortalece el sentimiento de per 

tenencia entre los grupos indios. En las etnias las imágenes 

de los santos son s!mbolo de identidad. 

En la dpoca preshipánica, la mujer era considerada como 

(21) ALER GAY, Maribel, La mujer en el discurso.,, pp. 237-238. 
(22) Cfr. !bid. p. 24J. 
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"la máxima fisonomía moral y principio dinámico de un ser hti~ 

mano". 23 El'la jugaba un papel muy importante como edúcadora, 

madre, esposa, runa de casa, administradora del gasto familiar 

y transmisora de los valores 6ticos y religiosos. La reli

gión en el M~xico Antiguo afectaba todos los aspectos de la 

vida social, proporcionándoles un orden que, segan la creen -

cia provenía de lo divino. Además de la procreación, la mu -

jer debería de ser la que transmitiera los valores, para que 

la religi6n siguiera. reproducit'!ndose como elemento del orden 

social. Como madre, la mujer debía proteger y cuidar a ~u~ 

hijos; como esposa, debía encargarse de las labores dom~sti -

cas y de administrar el gasto familiar, además de salir a tr!'_ 

bajar en caso necesario para ayudar al esposo con las obliga-

cienes econ6micas. 

Todas estas virtudes, bien vistas por Dios, que debe po

seer la mujer, son practicadas con la esperanza de retribu

ci6n. Y es precisamente la esperanza en la ayuda divina, la 

felicidad y la sulvaci6n eterna, lo que mueve a la mujer a 

mostrar respeto por la vida y la propiedad ajena, a manten~r 

el equilibrio de las relaciones familiares y soci:ilc!:i, a par

ticipar en las prácticas religiosas y a ayudar al prójimo. 

Todos los ámbitos del comportamiento de la mujer india 

entran en el dominio de la retribución. En las fiestas reli-

(23) LF.ON PORTILLA. Los antiguos mexicanos ... pp. 147-148. 
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giosas. y en los trabajos comunitarios, las mujeres se ayudan 

mutuamente, para que, de una u otra manera, cuando ellas nec.!:_ 

sitan ayuda también sean auxiliadas. La ayuda en caso de ne-

cesidad tambi~n se traslada a la esfera de la difercnciaci6n 

econ6mica. Los que poseen riqueza deben darle una limosna al 

necesitado; por eso la limosna es la parte m~s universal y 

primaria de toda religiosidad ética. En la doctrina cristia-

na, Jesas motiva a los creyentes a ayudar .:i los pobres, con 

la idea de que ayudar en este mundo al necesitado hace más s~ 

gura la rctribuci6n de Dios en ~1 otro. 24 

La Igla5ia cat~lica, corno "continuadora de la obra de 

Cristo" le presenta dos caminos a la mujer para superar su na 

turaleza de Eva-pecadora: la imitaci6n de Mar.ía "como modelo, 

virtuoso y perfecto de femcnidad o la instituci6n del sacra -

mento cristiano del matrimonio rnonogdmico 11
, 
25 como camino de 

dignificaci6n. 

La Iglesia espera de la mujer una vida recta y pura, mo-

tivo por el cual ha establecido una serie de reglamentos que 

cuidan la castidad y la pureza de las mujeres. "El pecado m~ 

ximo para la mujer son las relaciones sexuales, s6lo admití -

das en el matrimonio y siempre que esti;n destinadas a la pro

creaci6n11. 26 Por lo tanto, la mujer debe conservarse v!rgen 

(24) Cfr. WEBER, Max. Sociología de la religi6n. p. 455. 
(25) ALER GAY, Maribel. 0p. cit. p. 243. 
(26) CONCHA LEONOR, Aida. El PQ<Ier y la •.• p. 18. 
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hasta el matrimonio, ya que la naturaleza le coricedi6 el 

claustro virginal para un doble fin: el primero guardarle há

bil hasta el matrimonio y el segundo para contenerle en los 

actos deshonestos. 27 

Las crePncias religiosas de la mujer india están orient~ 

das en el valor y fin último en el mfis allá, de tal manera 

que la actuaci6n de la mujer en esta vida queda orientada por 

el destino en la otra. De aqu! se desprende la importancia 

del culto religioso, ya que con ello se c:-stablccc comunica-

ci6n entre hombres y dioses para aJcan2ar bendiciones, ayuda 

y salvaci6n eterna. La presencia femenina en las prácticas 

religiosas sobresale enormemente en los poblados indígenas; 

11 la historia de los pueblos de México enseña que la mujer es 

el pililr de las prácticas religios~s populuru. 28 La Iglesia 

necesita a las mujcrc:> como un medio para transmitir su doc -

trina; "al mismo tiempo que las mu je ros están fuertemente so-

juzgadas por la uoctrina y la moral de la Iglesia, son su ap~ 

yo más importante 11
• 

29 

La rcligi6n está fuertemente arriagada a la organizaci6n 

indígena, y las mujeres son quienes han asumido, do manera 

fundamental, el papel de transmitir los valores y la ideolo -

g!a reli9iosa no s6lo a sus hijos, sino u todo grupo social 

(27) Cfr. ALE GAY, Maribel. Op. cit. pp. 240-241. 
(28) MONTEILL, Noelle. Op. cit. p. 57. 
(29) CONCHA, Leonor A • .QE.,_~~ p. 18. 
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también.La intensidad con que participan las mujeres en las 

actividades promovidas por la Iglesia, "permitiría pensar que 

la mujer no s6lo se moviliza para la soluci6n de problemas m~ 

teriales, sino también que su compromiso responde a valores 

que van más all~ de la soluci6n de un problema eventual 11
• JO 

Estos valores pueden ser el motivo por el cual muchas mujeres 

sobre todo en el medio indígena, se opongan al cambio en los 

patrones tradicionales de su grupo. Al serles transmitidos 

lor-i va.lores religiosos, se les hizo considerar como una obli-

gaci6n moral mantener el orden establecido y ser cllüs mism3s 

transmisoras de la ideología religiosas predominante. 

(30) C1"\MPllRA, Pilnr, La organizacidn .•• p. 30. 
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EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y RELIGIÓN. 

Cambio Social. 

Al considerar a la modernizaci6n como una forma del cam-

bio social, es necesario primero ubicar a éste en un contexto 

abstracto y amplio. 

En términos generales el cambio social es "el proceso 

por cuyo conducto se produce una alteraci6n de la estructura

y el funcionamiento de un sistema social 0
•
1 Es cualquier ca!!! 

bio que se pueda presentar en el transcurso del tiempo a los 

roles, a las instituciones o a los 6rdcnes que constituyen 

una estructura social: su surgimiento, crecimiento y dccaden-

cia. De este modo la estructura social proporciona una serie 

de elementos interrelacionados, cada uno de los cuales es fa~ 

tible de cambios cuantitativos y cualitativos; microsc6picos 

y macrosc6picos. 2 

El sistema social puede describirse como una estructura, 

un conjunto de unidades o componentes que para sus fines pro-

pies tienen propiedades estables. La estructura de un siste-

ma es 11 el conjunto de propiedades de sus partes cor.iponentcs y 

sus relaciones y combinaciones que, para su conjunto particu-

(l) EVERETT, M. Roger. La modernizaci6n en los campesinos. 
p. 12. 

(2) Cfr. JqHNSON, M. et. al. El cambio social. p. 90. 
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lar de prop6sitos anal!ticos puede tratarse 16gica y emp!ric~ 

mente como constantes dentro de l!mites definidos". 3 

Seg6n la teor!a funcionalista, los cambios sociales son 

considerados ajustes necesarios y normales en un sistema so -

cial funcional, a fin de mantener la estabilidad, el orden y 

el equilibrio social, sin olvidar que existen cambios radica-

les que puedan romper 'cambiar la estructura social. 

Un sistema es estable, o está relativamente en equili -

brio "cuando la relaci6n entre su estructura y los procesos 

que tienen lugar en líl y entre 151 y su ambiente son tales, 

que relativamente no modifican esas propiedades y relaciones, 

es decir su cstructura••. 4 

Existen diferentes tipos de cambio social, listos pueden 

ser macrosc6picos o rnicrosc6p.!.ccs, importantes o intrascendc!! 

tes para el sistema. y pueden servir para mantener la estabil!_ 

dad social o bien para destruirla. 

Las causas del cambio social son diversas, agrupándose 

an términos generales Cn: "1) Causas de cambio inherentes, ya 

sea a los sistemas sociales en general o a ti~os particulares 

del sistema; 2) El cambio puede deberse a algún impacto del 

medio no social". 5 Estas causas suelen relacionar6e entres! 

(3) ETZIONI, Arnitai. et. al. Los cambios sociales. p. 84. 
(4) Ibid. p. 85. 
(5) JOllNSON, M. et. al. Op. cit. p. 22. 
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e invariablemente provocan una secuencia de cambios dentro 

del sistema social. Las partes componentes de todo sistema 

Social se interrelacionan de tal manera que cualquier cambio 

en una de ellas causa cambios adaptativos en los demás. 

Asimismo, las principales causas del camblo social se 

originan por las tensiones o disfunciones en un sistema; o 

bien por las innovacil,CS internas o provenientes del extc-

rior, introducidas a una sociedad detenninada. 

Algunas trmsione~ o disfunciones &aciales se caracteri -

zan por el cuestionamiento de ciertos elementos como las nor-

mas y valores que rigen al sistema social, en cuanto a que no 

corresponden a las necesidades del funcionamiento de éste. 

Las tensiones pueden originar pequcil.os cambios que estabili -

cen el orden social, a aumentar las tensiones y provocar de -

sestabilidad y cambios determinantes en el sisterna. 6 

El tipo de cambio estructural con mayor trascendencia es 

el cambio en los valores ya que: "es probable que tenga cons~ 

cuencias de largo alcance para los aspectos más detallados de 

la estructura social y para el funcionamiento total de los 

sistemas sociales". 7 

La forma para mantener el orden y estabilidad social se-

ría el preveer los cambios sociales, guiándolos a cumplir 

(6) 
(7) 

Cfr. MOORE. 
JOHNSON, M. 

El cambio social, 
et. al. Op• cit. 

p. 15. 
p. 10. 
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ciertos fines en beneficio de la sociedad. "Como indicarfa 

el modelo de equilibrio, el cambio que se predice, podrá en 

efecto disminuir la tensi6n y el postulado de que la acci6n '!':' 

cial está interconectado, esto es, que se le puede analizar 

en t~rminos de sistema, pennite fonnular hip6tesis acerca de 

los efectos de los cambios particulares, de las consecuencias 

secundarias, incluyendo las que crean alteraciones adiciona -

les en el punto original de tensi6n". 8 

Las diferentes partes de un sistema social son intcrde -

pendientes, de tal forma que los cambios en un sector irán ª.'=. 

guidos de tensiones que nP.cesitan cambios adaptativos en 

otros sectores para conservar su viabilidad el sistema so

cial. 9 

Sin embargo, no siempre es posible controlar el rumbo 

del cambio social, ya que existen tensiones que rompen con la 

estructura y funcionalidad del sistema: "toda una estructura 

social puede trastocarse corno en lnn revoluciones trnsccnden~ 

tales ... los 6rdenes que componen la estructura social y la 

forma en que están articulados y relacionados se recomponen, 

de tal modo que emerge una nueva estructura social. y 

'· es mlis im¡::ortantc tales revoluciones llevan consigo un 

de las legitimaciones y de su elaboraci6n ideol6gica". 

( 8) MOORE. Op. cit. p. 1 7. 
(9) ETZIONI, Amitai. et. al. Op. cit. p. 359. 
(10) JOHNSON, M. et. al. Op. cit. p. 92. 

lo que 

cambio 

JO 
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Las tensiones o disfunciones pueden provocar la introdu~ 

ci6n de innovaciones as! como ~stas aumentan las tensiones. 

El cambio social como consecuencia de las innovaciones sigue 

un procaso basado en tres etapas fundamentales: la innovaci6n, 

la difusión y las consecuencias. 

La innovaci6n son los aportes nuevos encontrados en un 

grupo social determinado, por los cuales se desarrollan nue -

vas ideas. La innovación implica normas de conducta, actitu-

des y técnicas nuevas entre otras¡ se refiere b&sicamcntc a 

productos y objetos nuevos, o a nuevas técnicas y conocicmie~ 

tos emptricos, es decir, la innovaci6n es la introducci6n de 

una novedad en algo establecido. 11 

La difusión consiste en transmitir las ideas nuevas en 

una población, misma que como consecuencia tiene un cambio en 

las actitudes ya sea de adopción o rechazo a las innovaciones. 

Para que una innovaci6n sea aceptada, "debe estar de acuerdo 

con las necesidades e intereses de la sociedad, y debe ser 

compatible con la estructura social 11
• 
12 

Modcrnizaci6n y cambio social. 

Las sociedades modernas se caracterizan por la introduc-

ción, difusión y aceptación de innovaciones basadas en nuevas 

(11) ESTRUCH, Juan. La innovación religiosa. p. 39. 
(12) E"rZIONI, Jlmitai. et. al. Op. cit. p. 361. 
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t6c11icas en todos los ámbitos de una sociedad, implicando una 

serie de cambios concretos dirigidos hacia la modernidad. 

La modernizaci6n se considera como un proceso de cambio 

social. "Al hablar de moderni zaci6n estamos hablando de cam-

bio social. Por cambio se entiende cualquier diferencia a 

trav6s del tiempo y, en este contexto, el cambio social es 

cualquier cambio en l: estructura social 11
• 

13 

La moderniznci6n se entiende como "el procaso por cuyo 

conducto pasan los individuos de una forma de vida tradicio -

nal a otra m~s compleja, tecnológicamente adelantada y ro'ipidj! 

mente carnbiantc". 14 

Muchas sociedades contemporáneas todavía son predominan-

tementc trdd.i.i..:ionalcs, en el sentido de su estructura demogr~ 

fica, econ6mica, educativa, religiosa y política. Sin ernbar-

··go" a<ln esas sociedades adern.:la de tener su propia dinámica in-

terna, son afectadas por las relaciones con otras sociedades 

modernas. Por lo tanto, la mayor parte de ellas ya iniciaron 

el camino hacia la modernizaci6n, aunque difieren considcrü -

blemente en el punto y el momento de partida a la etapa a que 

han llegado, la velocidad, el orden y camino que sigue su de-

sarrollo, as1 como el resultado final por el cual se esfller -

15 zan. 

(13) SITO, Nilda. ~t. al, MOderniaaci6n y desarrollo social. 
p. 10. 

(14) EVERETT, M. ~-~· cit. p. 23. 
115) ETZIONI' l\Jnibai. et. al. Op. cit. p. 231. 
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El proceso de modernización generalmente se ha relac.ion_!! 

'do con la aculturaci6n de las sociedades "atrasadas" o "reza-

gadas". Así, la modernizaci6n en todas sus ramificaciones 

11 es la forma principal de aculturaci6n en el mundo conternpor! 

neo, este proceso complejo es probablemente la fuente princi-

pal de generalizaciones acerca de cambios en sociedades, mot~ 

vados por fuentes cxtf'rnas 11
•
16 

De esta manera la modernizaci6n es vista como "una tran! 

formaci6n total de una sociedad tradicional o premodcrna, a 

una que tenga los tipos de tecnología y de organización so-

cial asociada que caracterizan a las naciones avanzadas, eco-

n6rnicamente próaperas y relativa~ente estables en lo político 

del mundo occidental". 17 

La aculturacl6n significa la transferencia de elementos 

culturales o sociales de una sociedad a otra. Los fen6menos 

que abarca son distintos y van desde la adopción relativamen

te aislada de un término técnico extranjero, en un lenguaje 

que carece de su equivalencia a la casi total transformación 

de sistemas sociales bajo una influencia política externa o 

el aprovechamiento de ciertos modelos, en cuanto a su mejor 

producción económica y organización social. 18 

(16) MOORE, 
(17) !bid. 
(18) MOORE. 

Op. cit. 
p. 149. 

Op. cit. 

p. 140. 

p. 143. 
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La transición de una sociedad tradicional a una mod1~rna 

puede provocar tensiones, ya que se transtornan las ostructn-

ras establecidas y se produce una desintegración social o es-

tado llamado de anom!a en el sistema. "Las sociedades moder-

nas, tienden a contener una cantidad hasta cierto punto gran-

de de desorganización social, a causa de su tamaiio, compleji

dad y rapidez de los cambios producidos", 19 

Cuando las estructuras antiguas (tradicionales) son ree~ 

plazadas por otraD nuevas (modernas), es decir, cuando el 

equilibrio de una sociedad se destruye y se establece uno nu~ 

vo, los cambios ulteriores ti~nden n rcestablecer el cquili -

brio, cuando cambios desproporc.:iunaclos producen tensiones ex-

cesivas ~ Esos cambios pueden considerarse como procesos re -

eqnilibradorcs, pero no procesos que impulsan a volver al vi~ 

jo e~uilibrio tradiciona1. 2º 

En términos generales, la tran'3ici6n de una sociedad tr~ 

dicional a una moderna implica cambios concretos como: 

"l) Una revolución demogrlifica en la que disminuyen rápida -

mente las lasas de nat~lidad y mortalidad; 2) El aumento de 

tamaño, alcance y permeabilidad de la familia; 3) La apertura 

del sistema de estratificación a índices de movilidad mucho 

más altos; 4) La disminución de la influencia de la religi6n; 

(19) ETZIONI, 1\11\itai. et al. Op· cit. p. 359. 
(20) Ibid. p. 173. 
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5) La separación de la educaci6n de la familia y de la vida 

de la comunidad, prolongación y enriquecimiento del proceso 

educativo; 6) la creación de una cultura de masas alimentada 

por la educación de ~stas y creaci6n de medios masivos de co

municaci6n; 7) La aparici6n de una economía de mercado y, co-

sa aan m~s importante, de la industrializaci6n. 

Mientras las sociedades tradicionales se hacen modernas, 

están teniendo lugar cambios importantes dentro de la sacie -

dad moderna misma, los cuales pueden estar de acuerdo con las 

granaes tendencias de modernizaci6n, o pueden ser corrientes-

transversas o contrarias, más pequeñas dentro de las grandes 

corrientes de la J1istoria". 21 

Los caÍnbios sociales característicos del proceso de mo -

derniza~i6n pueden darse en forma inminente o por contacto. 22 

Se denomina cambio inminente cuando se realiza una inve~ 

ci6n al interior de un grupo social, la cual es aceptada o 

adoptada por la mayoría de ese grupo, ya que la consideran n~ 

cesaría o Gtil. 

El cambio por contacto es en el que se introducen innova 

cienes con características modernas, originarias del exterior 

a un grupo determinado. Este tipo de cambio suele ser selec-

(21) 
(22) 

!bid. p. 169. 
Cfr. EVERETT. M. Op. cit. p. 25. 
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tivo o dir1gido. Se llama selectivo cuando personas del exte 

rior de un poblado comunican ideas nuevas a los miembros de 

un grupo social; puede darse conscientemente como en el caso 

de la educaci6n escolar o inconscientemente en las actitudes 

y comportamiento con los que se identifica un individuo con 

otro. Estas nuevas ideas se adaptan e interpretan segGn las 

necesidades de los rc-bludores y generalmente se introducen 

por medio de la ob.:;ern::.ci6n. 

El cambio por contacto dirigido se da por agentes exter-

nos que tienen la intenci6n de producir un cambio en un date~ 

minado grupo social, apoyándose en planes y programas realiza 

dos por diversas institucicnes. 23 

La modernizaci6n significa un cambio a nuevas formas de-

vida, cuyas consecuencias no conducen necesariamente a una vi 

da mejor par« todos los individuos involucrados, es decir, 

que pueden generar no s6lo beneficios, sino tarnbi~n conflic -

tos. 11 La modernización debe ser vista como nn proceso que es 

a la vez creador "./ dcstructi~.ro, que propo.cc.:iona nuevas oport!;! 

nidades y perspecti·:as a un alto precio en términos de desa -

justes 11
•

24 

Factores que provocan l~ ~oderniznci5n en los 

poblados indigenas 

En las poblaciones indígenas, los principales factores 

(23) Cfr. !bid. p. 25. 
(24) Ibid. p. 24. 
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que contribuyen a la modernización son: el fenómeno de cosmo

politismo, el aumento de la educaci6n escolarizada, ei de los 

medios de comunicaci6n masiva y los medios de transporte .. 

El fcn6meno de contacto con otras culturas se denomina 

cosmopolitismo, que desempeña un papel central en el proceso 

de modernizüci6n. "Desde luego, el contacto Can el mundo ex-

tcrior debe verse como ~n iniciador de la corriente hacia una 

vida más moderna, orientando al ind!gcna a mantener y aumen -

tar su inter~s por las ideas modcrnizantes". 25 

El cosmopolitismo, es uno de los factores de mayor impoE 

tancia que ha influido en el cambio social hacia la moderni -

dad en los grupos indígenas, "Los procesos migratorios rural 

urbano y la expansión de los medios de comunicación y de 

transporte han acentuado los con-netos culturales y han difu!l 

dido el proceso da urbanizaci6n del campo" 26 , as decir, "una 

generalización aplicable al proceso de la modernización, pero 

también a todos los dem4s tipos de contacto, es que el ritmo 

de cambio de cualquier sociedad est~ muy relacionado con la 

extensi6n del contaco intersocial 11
•

27 

Por otra parte, la escolaridad alcanzada en los ind!ge -

nas es uno de los factores que influyen en el cambio en la 

(25) Ibid. p. 25. 
(26) QJRRIERI,Adolfo. Estudios sobre la juventud marginal la

tinoamericana. p. 29. 
(27) MOORE. 0p. cit. p. 148. 



107 

ideolog!a de los jóvenes, "la educacitin y el alfabetismo tam-

bi~n van acompañados de una expansión de varias capacidades 

mentales. Por ejemplo: los alfabetos parecen estar mejor ca

pacitados para manejar s!mbolos y pensar abstractamente. Por 

lo tanto, es de esperarse que el alfabetismo sea un instrume~ 

to para explicar la modernización de los lind!genas)". 28 

El aumento del nivel escolar, la introducci6n de escue -

las en los poblados ind!genas, o el desplazamiento de los j6-

venes habitantes a las instituciones escolares localizadas en 

las ~reus urbanas as uno de los factores que. conducen a la m~ 

dernizuci6n 1 siendo los j6venes los que tienen un mayor con -

t.acto con las escuelas repercutiendo en ellos con mayor t?nfa-

sis el cambio social. "La educación secundaria representa un 

cannl por lo menos percibido de asc"nso social de que los j6-

venes que lo alcanzan asumñn una perspectivn de clase ajena a 

la suya será mayor'1
•
29 

El nivel de educaci6n y el alfabetismo guardan una rela

ción reciproca con la modernizaci6n. El alfabetismo es nece

sario para la modernizací6n, y en la medida en que 6sta aume~ 

ta impulsa la difusión del alfabetismo. 

El hecho de que aumente el nivel de estudios en los j6v~ 

(28) J;;VERETT, M. Op. cit. p. 80. 
(29) GURRIERI, ildolfo. Op. cit. p. eo. 
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nes indígenas influye en un mayor contacto con los medios de 

comunicaci6n y, por lo tanto, en el cambio a la modernidad. 

"Los años de cducaci6n formal constituyen un factor estrecha-

mente relacionado con el alfabetismo funcional, ya que facil1.:_ 

tan y estimulan el contacto con los medios de comunicaci6n m~ 

si va". JO 

El alfabetismo en los j6vencs indígenas influye en un m~ 

yor contacto con los medios de comunicaci6n impresos como son 

los peri6dicos y las revistas, cambiando sus actitudes hacia 

la modernidad. 

Los j6vcnes generalmente se identifican con grupos socia 

les fuera del contexto familiar, suelen rechazar los papeles 

tradicionales del adulto al conceder mayor importancia a int~ 

grarse con grupos de j6venes con los que se identifica por 

sus inclinaciones al cambio que proporcionan principalmente 

los medios de cornunicaci6n: 11 los j6venes para completar su 

proceso de identificaci6n necesitan la internalizaci6n de sí~ 

bolos, valores y normas proporcionados cada vez más por los 

medios de comunicaci6n modernas 11
, 

31 

En los grupos indígenas, el cambio social provocado por 

la intensif icaci6n de la educaci6n, por el contacto de las 

(30) EVERETT, M. Op. cit. p. 119. 
(31) GLJRRIERI, Op, cit. p. 14. 
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innovaciones y los medios de comunicaci6n, genera un choque 

con la población indígena anciana que generalmente rechaza el 

cambio. "Los indígenas m&s viejos que probablemente alcanza

ron niveles relativamente bajos de educación formal y de est!!_ 

t1.lS social, tienen un contacto menor con los medios de comun! 

caci6n masiva saturados de contenido modernista menos que los 

jóvenes 11
• 

32 

El contacto de los indtgcnas con los medios de comunica

ción influye en el comportamiento y grado de empatía de las 

jóvenes siendo rlcfinida ésta como la capacidad de un indivi -

duo •para imaginarse en el papel de otro siendo un pano impo~ 

tante en la transformación de un individuo tradicional al me-

deme. Es l~ cap3cidad de concebirse a si mismo desempenando 

un papel distinto de su patrón de conducta habitual". 33 Este 

fenómeno repercute en lo social principalmente en los jóvenes 

indígenas que al tener un mayor contacto con los medios de c2 

municaci6n, imitan las actitudes y comportamiento de j6venes 

modernos. 

Cambio social y religión. 

El cambio social visto como parte del proceso de moderni 

zaci6n se da tanto en el Smbito politice, ccon6mico y social. 

"Los mensajes de modernización pueden ser tecnológicos, econ~ 

(32) EVERETT, M. Op. cit. p. 120. 
(33) Ibid. p. 120. 
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micos, políticos o sociales, pero todos se refieren a métodos 

nuevos de funcionamiento de la scciedad 11
•

34 

En el ámbito social religioso, el cambio social con ca -

ractcr!sticas de modernidad se refleja en un comportamiento e 

ideología religiosa de los individuos. 

La introducci6n de innovaciones modernas suele producir 

disfunciones o tensiones principalmente en el sistema de val2 

res, normas y creencias que rigen a una sociedad religiosa, 

present!ndose cambios sociales en forma concreta. "En la me-

dida que los sistemas de valores y normas, cristalizados o no 

en instituciones, pierden su va1idez absoluta, entran en jue-

ge las ideologías que lo justifican o abogan por su sustitu -

ci6n". 35 

La sociedad religiosa generalmente acepta cambios en las 

normas establecjdas, lo que no provoca grandes <lcsequilibros 

en el sistema religioso: "la innovación afecta a los valores 

o a las normas: el nivel de las normas es el que con mayor f! 

cilidad tolera las innovaciones, en la medida en que su critg 

rio es la racionalidad y su objetivo es la eficacia". 36 

En cuanto a los valores que constituyen "lo racional de 

las normas particulares, o las reglas de organización y de 

(34) Ibid. p. 59. 
( 35) JOHNSON. Op. cit. p. 127. 
(36) ESTRUCH, Juan. La innovacidn reli~. p. 61. 
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conducta". 37 La sociedad los hace más renuentes al cambio, 

ya que en ellos reside la legitimidad religiosa; no pueden 

ser puestos en tela de juicio a corto plazo sin que el grupo 

corra el riesgo de caer en una situaci6n de desequilibrio gr~ 

ve e de crisis de identidaa. 38 

Las innovaciones con características de modernidad que 

afectan generalmente a las normas, influyen en otros aspectos 

del sistema religioso cuestionándose finalmente las legitima-

e iones y valores: los cuales se ajustarán a la sociedad: "LOS 

ajustes o racionalizaciones provocados por papeles incongrue~ 

tes o valores generales por papeles incongruentes o valoren 

generales opuestos pueden tarnbi6n producir cambios sociales o 

culturales. Los papeles incompatibles favorecen la aparici6n 

de nuevas definiciones de la conducta adecuada o necesaria, 

nuevos valores surgen de los viejos" 39 

El conflicto de los valores religiosos, no necesariamen-

te produce un cambio en las instituciones, las creencias o r~ 

laciones sociales, ya que los valores dominantes prev~lecen 

procurando el mantenimiento del orden social. 

Asimismo, los valores religiosos tradicionales pueden 

acentuar la importancia de las normas, cayendo en lo que se 

denomina el "ritualismo•, y adoptar una actitud defensiva al 

(37) MOORE. ~ p. 156. 
(33) Cfr. ESTR\icil, o¡o. cit. p. 85. 
(39) CHINO'!, Eli. La sociedad. p. 374. 
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tratar de defender los valores a partir de un sistema .<ie :nor

mas rígido y muy bien organizado. 40 

Racionalidad y secularizaci6n. 

El cambio social en la religi6n originado por el proceso 

de modernizaci6n, crea tensiones o disfunciones en el sistema 

religioso al existir conflictos entre el mundo real y racio -

nal que acepta lo innovador y la ideología tradicional reli -

giosa: "si la vida parece vac!a o sin sentido debido a las 

ideologías o valores vigentes no parecen ya válidos, los nue-

vos patrones y creencias representan sustitutos que dan cier-

to significado a la acci6n y proporcionan una aparente expli

caci6n satisfactoria sobre las cosas del mundo y el lugar que 

ocupamos en é1. 41 

Asimismo, las explicaciones con car6cter científico pro-

pias del mundo moderno, tienden a dar respuestas racionales y 

satisfactorias al individuo sobre su origen y el poder que se 

tiene para transformar y controlar a la naturaleza, aumentan-

do el gusto por las cosas mundana~. "En la medida en que la 

ciencia desentraña algunos de los misterios de la vida humana, 

sirve también como una alternativa a la creencia religiosa y 

debilita la solidez del ritual. En el mundo moderno, la cie~ 

cia ha empleado muchas do las interpretaciones religiosas so-

(40) ESTRUCH, Juan, Op, cit. p. 67. 
(41) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 390. 
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bre la naturaleza del universo, con teorías racionales compr2 

badas o potencialmente comprobables•. 42 

Sin embargo, este reemplazamiento no es fácil, ya quo 

las creencias religiosas están profundamente arraigadas en 

los creyentes y so resisten al cambio. Algunas de ellas dan 

explicaciones que la ciencia atin no ha podido alcanzar, 11 la 

creencia contitituye sn_amente un rasgo de la religión, y el 

desaf!o o la refutación de las interpretaciones religiosas de 

los fen6menos naturales que pueden debilitar la influencia de 

la religi6n en algunas zonas de la vida humana, es dif!cil 

que lleguen a destruirla totalmcllte•. 43 

El pensamiento racional, se difunde en la sociedad que 

se interesa cada vez m~s en lo material e innovador proporci~ 

nado por el mundo moderno, surgiendo ao! el fenómeno de la s~ 

cularizaci6n. "El mundo queda progresivamente despojado de 

su carácter social a medida que el hombre y la naturaleza van 

convirtiéndose en objeto de explicaciones y manipulaciones de 

tipo raciona 1-cü.u~al", 44 

La secularización se presenta en una sociedad determina

da en la medida en que existe una p~rdida de la influencia de 

las doctrinas, las instituciones y los valores religiosos que 

(42) Ibid. p. 300. 
(43) Ibid. p. 296. 
(44) ESTRUCH, Juan. Op, cit. p. 124, 
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que repercuten en la disminuci6n de la participaci6n religio-

sa, "en el abandono de las prcicticas y filiaciones religiosas, 

l<f'ocupaci6n en los asunt9s de este mundo y la p6rdida de la 

idea del más all.1". 45 

El proceso de secularizaci6n se caracteriza por lograr 

una autonom.{a creciente de lü. sociedad ante las instituciones 

religiosas, es decir: ~es el proceso por el cual la religi6n 

pierde su monopolio y por el que un conjunto de valores se ª.!! 

tonorniza con respecto a la religi6n, legitimándose por medio 

de un sistema no religiosoª. 46 

Actitud de la Iqlesia ante la moUernizaci6n. 

A través del tiempo, la religi6n cat6lica ha tomado dif~ 

rentes actitudes frente al cambio social, siendo considerado 

el cambio en la religi6n como: resultado del cambio social, a 

la religi6n como obstáculo del cambio, o bien, a la religi6n 

como impulsora del c"1!lbio social. 

La religi6n como obstáculo del carnbio se refleja en su 

carácter conservador de lo tradicional, la estabilidad y el 

orden social opiniéndose al cambio en la ideología y el com -

portamiento social. "La iglesia cat6lica y su insistencia P!!. 

ra que sea aceptada la autoridad sagrada secular han sido a 

m~nudo contrarios a los movimientos populares, apoyando las 

(45) FIERRO BARDAJI, Alfredo. 
(46) ESTRUCH, Juznt, Op. cit. 

EL-hecho religioso. 
p. 113. 

p. 129. 
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formas tradicionales de la autoridad del poder•. 47 

Para subsistir y realizar con eficiencia sus objetivos, 

la iglesia cat6lica tiene que adaptarse a la sociedad contero-

por~nea en constante cambio e innovaci6n. Es decir, la reli-

gi6n se enfrenta con el problema de establecer sus valorea en 

unas estructuras sociales que han cambiado y que han cobrado 

plena autonomía: "La autonomía adquirida por la esfera prof~ 

na hace que todas aquéllas instituciones que se legitiman por 

el hecho de su continuidad en el tiempo se hallell en la actu~ 

lidad en una situaci6n en la que semejante legitimaci6n resu1 

ta insuficiente•. 48 

Por ello, la religión católica tiende a adaptar las 

creencias, las pr~cticas y la organizaci6n religiosa a las ng 

cesidades carobianteu de las sociedade& modernas. "Esta adap-

taci6n a las estructuras de la sociedad contemporánea se si -

taa en tres niveles: las adaptaciones institucionales (formas 

y métodos de organizaci6n de la iglesia), las adaptaciones de 

la ética cristiana, y la adaptaci6n de las formas de las 

creencias, con sus consecuencias sociales•. 49 

Asimismo, e.l hecho de que existan diferentes modos de o.;:, 

ganizaci6n y ausencia do unanimidad en las iglesias, hace que 

(47) CllINOY, Eli. Op. cit. p. 314. 
(48) Ibid. p. 99. 
(49) ESTRUCR , Juan. Op. cit. p. 100, 



116 

persista la legitimidad, en la medida en que tiene la oportu

nidad de adaptarse a las circunstancias históricas y sociales, 

manteniendo un contexto permanente de la ortodoxia católica. 50 

Es importante aclarar que, a pesar de la adaptación de 

la iglesia cat6lica a la modernizaci6n, en algunas ocasiones 

·los mismos creyentes se oponen al cambio. "Los cambios que 

ocurren a medida que l~ Leligi6n se adapta a los rcqucrimien-

tos de una organización efectiva y a las necesidades y deseos 

de los miembros de una comunidad religiosa, son algunas veces 

firmemente rechazados por algunos creyentes devotos, los cua-

les sienten que son distorsionadas las enseñanzas fundamenta

les que han aceptado". 51 

Crisis religiosa. 

A medida que la religión católica se adapta al cambio s~ 

cial caracter!stico de la moderriizaci6n, cede su monopolio 1.9. 

g!timo a otras instituciones sociales que dan sentido a la a~ 

ci6n de los individuos que conforman una sociedad. "Toda in-

novación, aün de tipo adaptativo, ha de ser entendida por lo 

tanto como un proceso cuyas consecuencias pueden afectar se -

riam0nte a toda instituci6n que innova {o se ve forzada a in

novar} y, en nuestro caso, a la iglesia". 52 

(501 Cfr. CHINOY, Eli. 9P· cit. p. 316. 
(51) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 307. 
(52) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 164. 
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Asimismo la existencia de una pluralidad de diversos me-

dios de legitimación provoca una crisis en el ~istema religi~ 

so, lo cual se expresa en el racionalismo y el fenómeno de s~ 

cularización: La disminución de la importancia colectiva otoE 

gada a la legitimaci6n religiosa conduce a una crisis de cre

dibilidad. Así por ejemplo, ·el individuo podr4 recurrir a 

una legitimación de tipo religioso para dar significación a 

algunas de sus actividades, mientras que otros se justifica -

rán de modo distinto y en referencia a otros medios de legiti 

maci6n. 53 Asimismo la crisis religiosa no implica necesaria-

mente la desintegración social, sino la división de institu -

cienes legítimas en las que el individuo actúa según su canv~ 

niencia y necesidad. "La iglesia, que había ejercido a.nte-

riormente una influencia profunda sobre casi todas las esfc -

ras de la vida del individuo, no las engloba hoy". 54 

Con el advenimient<> de la sociedad moderna, la influen -

cia que la religión había ejercido en varias esferas sociales 

disminuyó rSpidamente, decreció la proporción de gente reli -

giosa en la sociedad y disminuyó la intensidad del sentimien

to religioso. 55 

La religiosidad en las sociedades modernas se caracteri

za por ser "una religiosidad sin religión, una religiosidad 

(53) Cfr. Ibid. pp. 165-140, 
(54) Ibid, p. 165. 
(55) BIZIONIA, A. Op. cit, p. 171. 
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con toda clase de contenido o sin ninguno, y sin embargo, una 

manera de sociabilidad o de "afiliaci6n" y no una manera de 

reorientar la vida hacia Dios. Es pues, con frecuencia una 

religiosidad sin entrega seria, sin verdadera convicci6n int~ 

rior ... y sin embargo logra engendrar el sentimiento sincero 

de ser religioso". 56 

El cambio social en el ámbito religioso, disminuye su as 

ci6n controladora y aumenta la posibilidad de autonomía de 

los creyentes. Además solidaridades parciales y participa~ 

ción crítica son tambi~n de alguna manera lnnovaciones frente 

a las que la instituci6n religiosa no tiene más remedio que 

adaptarse. 57 

(56) ETZIONI, A. Op. cit. p. 213. 
(57) ESTRUCH, Juan. Op, cit. p. 167. 
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IHUATZIO, LUGAR DE TRADICIONES IND!GENAS 

El nombre indígena del poblado es IHUATZIO, que en puré

pecha significa "lugar del coyote" (ihuatz• coyote), y elºno~ 

bre religioso es San Francisco Ihuatzio. Pertenece al munici 

pie de Tzintzuntzan en el estado de Michoac.1.n. El pueblo se 

encuentra asentado en la orilla sureste del lago de Pátzcuaro, 

en una extensión aproximada de 2 kilómetros de largo. 1 

Viajando en autobas, Ihuatzio queda a 7:30 horas de la 

ciudad de México: 1:45 minutos de Morelia, capital del estado, 

y a 30 minutos de Pátzcuaro. Escasos 14 kilómetros lo sepa -

ran de Tzintzuntzan, la cabecera municipal, y a un kilómetro 

del pueblo se encuentran las ruinas de la ciudad prehispánica 

de Ihuatzio. 

El poblado se encuentra ubicado a 1,800 metros sobre el 

nivel del mar aproximadamente. Limita al norte con los pue -

bles de Tarerio y Tzintzuntzan, al sur con el lago de Pátzcu~ 

ro, al este con Sanabria y al oeste con Cucuchucho y Santiago. 

El clima en Ihuatzio es templado, con lluvias de mayo a 

septiembre y un poco de frío de octubre a marzo, lo cual, en 

general, es benéfico para la agricultura. Sin embargo, segdn 

lo expresado por algunos habitantes, la temporada de lluvias 

(1) VAN ZANTWIJK, R.A.H. Los servidores de loe santos. p. 21. 
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ha sufrido algunas modificaciones, pues desde hace unos años 

las lluvias se han retardado, presentándose hasta julio en a! 

gunas ocasionas. 

En la fauna terrestre característica de esta zona, encon 

tramos ardillas, zorras, tlacuaches y onzas, 2 principalmente. 

Además, existen 4 especies de víboras; Írijolillo, coralillo 

y cascab~l, que son ve enosas, y la alicante que no es venen2 

sa. Por otra parte, algunas especies de pino y cedro ca-

rricnte son representativos de la flora de este lugar. 

Sin embargo, el recurso más importante.de la.localldad 

es el lago, el cual tt es un tesoro para nosotros J1. 
3 

Historia. 

El grupo ind!gena que habita la regi6n del lago de Pátz

cua.ro os el purépecha, "purépecha quiere decir 'el que va por 

las casas' y pur~pechas somos nosotros y es nuestra lengua 114 , 

sin embargo, es coman que los llamen tarascos. En cuanto a 

esta denominaci6n, los pobladores tienen diferentes versiones: 

se dice que los aztecas llamaron tarascos a los pur~pechas, 

pues quiere decir "bárbaros, ya que este grupo no pudo ser SQ. 

metido ni por ellos ni por los españoles. Otra versi6n es 

(2) Mam!feros carnicero semejante a la pantera, con pelaje 
semejante a 1 uel leopardo y aspecto de perro, Dicciona~ 
rio de·la lcnqua española, 1970. 

(3) Testimonio de un anciano del lugar. 
(4) !bid. 
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que el término tarascos viene del vocablo nahuatl "taras" que 

significa yer~o en purépecha. En realidad se trata de una d.!! 

formación causada por la dificultad que ten!an los españoles 

para pronunciar la palabra purépecha. "Tarasco quiere decir 

yerno y se refiere al despreciado por el tata, el que hace 

mal a la familia". 5 

SegGn cuentan los ancianos del lugar, los primeros pobl~ 

dores viv!an en la montaña, comían raíces y zacate, y hacían 

sacrificas humanos. 11 Los indios bajaban por agua, traían un 

tamborcito para hacer ruido y ahuyentar a los animales fero -

ces. Cuando faltó el agua arriba, los indios bajaron a vivir 

a la zona que ocupa actualmente Ihuatzio, pero ya era gente 

diferente, no salvajes•. 6 

Tzintzuntzan era la capital o cabecera del Imperio Puré-

pecha, que estaba constituido por tres reinos: Tzintzuntzan, 

gobernado por Tanguanhzua; Pátzcuaro, gobernado por Hilk!ngu~ 

re e Ihuatzio, gobernado por Hiripan. Este rey amaba a la 

princesa l!uanita, hija de Amamba; "la princesa se escap6 a 

Huiriche porque no quería que lliripan ordenara más sacrificios 

humanos. Irepan lloraba como coyote por Huanita; por esto, 

el poblado se llamó Ihuatzio. Hiripan se volvió loco y mu

rid". 7 

(5) Testimonio de un pescador del pueblo. 
(6) Ibid. 
(7) Testimonio de un anciano del lugar. 
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Tzitziukpandácuare unificó los tres reinos bajo el mando 

de Caltzontzin, quien fungi6 como gobernante absoluto. El 

mandó construir dos yacatas8 , Una dedicada al sol, llamada 

Jaratanga, ubicada al norte¡ otra dedicada a la luna, conoci-

da como Nana KutzG, situada al sur. Ah! se reunían los prim~ 

ros habitantes de Ihuatzio para realizar los ritos religiosos. 

En este lugar se encontró el coyote de piedra que adorna la 

torre de la iglesia del pueblo; según la versión de algunos 

pobladores, dicha figura tiene oro. 

A la llegada de los españoles, el rey Tariácuri goberna-

ba esta zona. Según se cuenta, los indios se asustaron al 

ver los bozales de los caballos y bueyes en que montaban los 

conquistadores; pensaban que si esas bestias comían fierro, 

se los comerfan a ellos también. 

Posteriormenta el rey Tariácuri fue asesinado por los º! 

pañoles al no confesar d6nde tenía escondido el tesoro. Des-

pués gobern6 Tariácuri hijo, quien murió a causa de un rayo, 

acabando as! el señorío de ese tiempo. 

¡¡egGn la versi6n popular, el mestizaje empezó cuando los 

conquistadores mandaron traer 30 mujeres españolas para que · 

se vasaran con los indios de Pátzcuaro. En Ihuatzio este pr~ 

ceso inició con la llegada de la gante del rancho de San Lo-

(8) Restos de los templos que contenían twnbas, construidas 
con lajas (piedras anchas) y pegadas con lodo y hojas. 
Las yacatas se estudiaron a partir de 1937, gracias a 
los trabajos del Dr. Alfonso Caso. 
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renzo, que inrnigr6 al barrio del Sagrado Coraz6n de Jesús. 

"Los indios nunca huyeron de aqu!, ni cuando llegaron 

los españoles. Por el contrario, Ihuatzio se consider6 como 

centro de refugio y por eso vinieron muchos indios a cscondeE 

se". 9 Algunos habitantes afirman que el pueblo purépecha no 

pudo ser conquistado debido a la fuerza de su organiza?6n, 

por eso los aztecas los llamaron.tarascos que quiere decir 

bárbaros o salvajes. 

Esta localidad, rica en historia, ha sufrido intentos de 

robo de sus piezas arqueol6gicas. Hace algunos años, por 

acuerdo de todos los habitantes, un lugareño s~ llevó varios 

!dolos a las ciudades de México y Morelia, para que fueran e~ 

hibidos en los museos. 

Poblaci6n. 

Según el censo de 1980, el número de habitantes de Ihuai 

zio es de 3029; sin embargo, las estadísticas recabadas por 

el sector salud, reflejan que el número de habitantes ascien

de a 4017, en su mayoría mujeres. 

El índice de natalidad ha aumentado en los últimos años. 

En cambio, el índice de mortalidad ha bajado debido a que la 

construcci6n de carreteras ha unido al poblado con Pátzcuaro 

(9) Testimonio de un artesano del lugar. 
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y Morelia, lo que permite trasladar a los enfermos que no se 

pueden atender en Ihuatzio, a lugares que cuentan con mejores 

servicios médicos. 

Una de las enfermcn1s que laboran en la cl!nica, aseguró 

que aproximadamente el 50% de las parejas en Ihuatzio planifi 

ca su familia, mientras que el porcentaje restante considera 

tal acci6n como tabti; .os métodos más utilizados para contro

lar la natalidad son el dispositivo intrauterino y las píldo

ras. 

Un fen6meno que se presenta en la poblaci6n de Ihuatzio 

es la emigraci6n hacia alyunas ciudades de la Rept1blic:a - ci_!! 

dad de México, Morelia y Guadalajara, principalmente- y ha -

cia los Estados Unidos. Las causas principales de la ernigra

ci6n son de tipo econ6mico, debido más que nada a la falta de 

tierras de cultivo. r.a mayoría de los que emigran son j6ve -

nes de 15 a 25 años, casi todos hombres: se van a trabajar CQ 

mo agricultores migratorios, a la pizca o a la zafra, o bien 

a las ciudades como cargadores o albañiles. Las mujeres se 

emplean generalmente como trabajadoras domésticas o vendedo -

ras en mercados. Muchas parejas emigran después de casarse 

para obtener mayores ingresos econ6micos. 

La poblaci6n econ6micamente activa es en su mayoría mas

culina, ya que dentro de esa categor!a no se incluyen las ac

tividades domésticas de las mujeres. El hombre trabaja en el 
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campo y en la pesca principalmente, mientras que la mujer se 

ocupa de su hogar y de la actividad artesanal como parte del 

quehacer dom6stico, contribuyendo al presupuesto familiar. 

Los niños empiezan desde temprana edad a colaborar en las ta-

reas correspondientes a la economía familiar, sobre todo en 

la elaboraci6n de artesanías. 

Las enfermedades m~s com!ines en Ihuatzio son las parasi-

tesis gastrointestinales, corno amibiasis y triquinosis, y la 

fung0sis, coma la utricosis, ocasionada por los hongos de la 

hwncdad tropical. Las enfermedades respiratorias y las ~-..ro -

pias de la edad tambiGn presentan altos índices de incidencia. 

La diarrea es una de las principales causas de muerte infan -

til en el poblado. 10 

Por otra parte, 11 hay cuatro o cinco personas que venden 

medicinas y que fungen como parteras o curanderos. Para 

ellos, toda enfermedad es 'bilis' y si no se alivia en cuatro 

o cinco d.!as argwnentan que es una enfermedad. mala, causada 

por alguna persona•. 11 Adem~s, hay gente que se cura con 

hierbas medicinales, que se conocían a la llegada de los esp~ 

ñoles. Por ejemplo, el romero se usa para aliviar el males 

(10) Informaci6n proporcionada por el médico particular del 
pueblo y una de las enfermeras de la clínica, 

(11) Testimonio del médico particular del lugar. 
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tar estomacal, el tallo y hojas de aguacate para aliviar los 

golpes. Algunas personas recurren al brujo del rancho de 5a~ 

tiago. 

El organismo encargado de la salud pablica en Ihuatzio 

es el IMSS-COPLAMAR; hay una clínica pequeña que funciona re-

gularmente. En ella laboran una doctora y dos enfermeras, a~ 

xiliares de base. Para recibir atenci6n no se requiere hacer 

pago monetario, a6lo hay que realizar algdn trabajo comunita

rio. 12 Además, Ihuatzio cuenta con un médico particular que 

no cobra por sus servicios, pero sí los medicamentos que rec~ 

ta, ya que ~l mismo tiene un lote de mcdicjnas. 

Respecto al nivel de nutrición de la poblaci6n, existen 

opiniones encontradas: a decir de una de las enfermeras de la 

clínica, el nivel de nutrici6n es medio; la dieta coman con -

siste en ma!z, frijol, lentejas y huevo, principalmente. Co~ 

sumen muy poco carne roja, al igual que pescado, pues prefie-

ren venderlo que consumirlo ellos mismos. No toda la pobla 

ci6n toma leche; quienes lo hacen es en poca cantidad: 2 li 

tras diarios por familia de 9 miembros. La leche se conside-

ra un lujo y la mayoría de los niños ni siquiera consume un 

vaso de leche diario. De acuerdo a los datos recabados, apr~ 

ximadamente 25 familias de esta localidad tienen posibilidad 

de consumir leche diariamente, la mayor parte de la poblaci6n 

toma tia. 

( 12) !bid. 
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Sin e_mbar.go, otros habitantes opinan que r:iuatzio se ca

racterizir t.amb~ér¿·· p~r~~~· .. ·1a~. g~n~e_.90111:e mue he pescado, _mi.&n

tras que la éaz:ne;: rajá es' .. m~s cara ,Y se sustituye por napa -

les, quelites,,y'.~Ongos· .. -,:L~ l~~he ~e consume bastante, princi ·.· ., .... ,·_· ,.-.· -

paÍtnen.te pór· lps niños; la leche es barata porque los pastos 

:io están comercii'.ilizados. Una vez a la semana se come carne 

roja Q_pollo; verduras, frutas y huevos se ohtie:ien fácilme.n-

te en las huertas farniliar~s. Con estos dos tipos de inform2. 

ci6n puede apreciarse la estratificaci6n socioecon6mica exis-

tente al interior de la poblaci6n, reflejandc ~sr las posibi-

lidades de consumo qu~ tiene cada uno de sus nuembros. 

Por otro lado, los i;roblemas ambientales en Ihuatzio su 

deben principalmente .:i. qu12 no se cuenta con drenaje ni con un 

sistema de tratamie:nto de desechos, así C1)mo tampoco se ut1li-_ 

za el desecho animal como abono par'l la siembra. Algunas fa-

milias entierran la matcrla l:.ioduqraCablc y queman el plt'ii:iti-

ca. Asimismo, 1 r.i mayor.rd de las casas cuenta cor1 le:trina, un 

nGmero reducido tiene w.c. y una proporci6n considerable de 

viviendas no cuenta con instalaci6n alguna, defecando al ~ir~ 

libre. Todo lo anterior se traduce en graves Froblcr.:as para 

la salud de los habitan tes, principalmente para la pob ~aci6r, 

infanti 1. 
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Aproximadamente er.9sí de-las éasás de-éste lugar·cuen -

tan con luz éléc-trica y- agliá'':potablé- segan iiersión del ca -

mandante de polic!a ;:; con ;1 ~g~~ h~Tha~icJ.~ algímos problemas, 

pues anteriormente. exis~Ía Ü~a.b~mb~'.q~~ estababajo control 

particular y habrá que paga~:d~t~rmlnad~ cantidad al mes para 
---.:,"·.=' __ ---c.-.--·-· 

obtener agua; pero a:partir·de que·et actual Jefe-de Tenencia 

entró en funciones, el reparto de agua qued6 bajo su control. 

Las principales calles del poblado están empedradas, 

mientras que las dem~s son terracer!as. No se cuenta con se~ 

vicio de correo ni de tel~grafo, pero exi5te una caseta tele-

f6nica de larga dist3ncia, ubicada en el interior de una tien 

da de abarrotes. Por otra parte, la mayoría de las casas ti~ 

nen radio y s6lo unas cuantas tienen televisi6n. 

Desde hace un año aproximadamente, Ihuatzio cuenta con 

servicio de aut:.obuses suLurb:.n.o.s yue vienen de r.1't.:cu.:iro cada 

hora, de las 6:00 a las 21:00 horas, contando además con el 

servicio de taxis. Anteriormente la gente se transportaba en 

canoas, medio que hoy en día se utiliza muy poco, casi s6lo 

para la pesca o como mcdjo de transporte pai:Licular. 
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Relaciones económicas~ 

Economía familiar. 

En Ihuatzio, la principal fuente de ingresos en la econ~ 

mía familiar es la produc~i6n de artesanías. 13 El material 

básico para la elab~raci6n de sus productos es la chuzpata 

(tule ancho}; anteriormente se utilizaba el patzimu (tule re-

donde}, pero ahorc es un recurso t;>n extinci6n. La producción 

de artesanías es clara mU3Stra de la unión familiar, ya que 

en esa actividad p~1rticiran todos los miembros de la familia, 

sin que exista distinc16n por sexo ni edad. 

La mayor parte de las casas cuenta con un solar (terreno 

adyacent~ a la vivicr.da) dedicado principalmente al cultivo 

de árboles frutale~ como el durazno, zapote blanco, aguacate, 

limón y granada, entre o~ros. Por lo general estos productos 

son para el consumo interno de la familia nuclear y extensa: 

contadas veces se comercializan. 

La cría de 3.nimales se realiza a pequeña escala, enccn -

trando principalmente ganado vacuno, equino y porcino, as! e~ 

mo aves de corral, co~ejO$ y algunas colmenas. 

Al interior de la familia, las actividades que en ella 

(13) Vid. infra, subcapítuln i\RTEShN!i\S. 
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se reclizar, se encuentran dividida-; :>eg('ín el sexo de cada 

miembro. El hombre se dedica a la agricultura, artesanía, 

pesca, comercio u otras actividades complementarias, coruo la 

avicultura y apic~ltura, mientras que la ·mujer desempeña las 

tareas del hogar, participa en la producci6n artesanal y re~

liza actividades complementarias en la agricultura: prepara -

ci6n de abonos para el cultivo y acarreo de ct,mida para el e~ 

poso durante la jornada de trabajo. Cabe señalar qu~ algu:i.:H; 

IDujeres hacen tortillas para vender en Pátzcuaro, mientras 

que otras tienen que cubrir las actividades propias del hom -

bre cuando áste se ausenta del pueblo. Grar. n(unero de hom

bres emigran hacia algunos centros urbanos del país o a los 

Estados Unidos, para trabajar en el campo o prestando diver -

sos servicios en la ciudád. 

Los niños, s~gün el sexo, ayudan a sus ~adres en las ld

bores del campo, la pesca o el hogar. Torios aprenden a tejer 

la chuzpata desde pequeños, entre los seis y los diez años de 

edad. Las niñas, aún siendo pcqueñ.J.s, aprenden a har.-:er t..urt_! 

llas para venderlas. Actualmente algunos niños se dedican d 

la reventa je dulces cristalizad0s: el productor paga viát1 -

ces a cada r.iño para que rBven<lan los productos en Morelia 'J 

otros lugares cercanus a Ihuatzio; es coman que sus ganancia•.> 

sean bastante satisfactorias. Esta operaci6n com~rcial gene

ralmente se realiza en un d!a y los niños viaJan d~ preferen

cia en gn ... ¡:>os. 
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El jefe de familia es quien controla el gasto familiar; 

si la esposa o los hijos obtienen alg11n ingreso por su traba~ 

jo, tienen que entregá.rselo al padre. 

Ftopicc.lnd, tBncnci.a y uso de la tie:cra. 

En Ihuatiio, la mayor proporci6n de tierras corresponde 

a bienes comunales y s6lo una pequeña extensi6n es p:ropicdacl 

privada. Lau tierras comunales se encuentran ubicadas cerca 

del C'erro y son m(:nos fértiles q'J.e las que est:ln pc.$xlrnas al 

lc:Jyo, lo cual ha IT1ol.i.1.ra<lo canfl1ctu~ entre Jos haoi.t.anu...?s ,\t:!l 

lugar. 14 

Ln znna urbanJz,i.d~ de. la local idai se encuentra asentada 

~1obrt? las ticrra5 que son propiedad privada, mientras que la 

exten::::i6n dedi·.:ada a la agricultura se localiza en ln. parte 

comunal. 
15 

Al poniente del pobla<.lo se localizan las tierras negras, 

mientras que al oriente cst~n las tierras charandosas (o de 

barro) , cuya caliJad dista mucho de las otras. 

En Ihuatzio no !;>e sigue la rotaci6n de cultivos sino de 

tierras¡ un año se cultiva en tierras negras y al siguiente 

se t.raLA.ja en tierras <::harandosas, esto con el fin de dejar 

() 4) inf....•rmuci 05n pn.,porcionada por el dirigf:!nte de la J\socia
ci6n de Artesanos de Ihunt2io .. 

{15J Dalos proporcionados por el Secretario del Cotnisariado 
de Bü~ne3 Comunnles 
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11 deacansar 11 la tierra. Cabe señalar que una de las razones 

por las q•Je 1·1 tierra deja de ser cultivable es porque se 

VC.·31 ve tepet.·1tosa (comprimida) • Cuando las tierras ya no son 

t~rnducti va;., lus pcr:.sonaa se C:edican entonces a la pesca, a 

la actividad artesanal o emigran a alguna ciudad gr.:,nde del 

pa!s. 

Los habitantes ck esta loc.'1idad llegan a p.,seer peque -

ños lote~ para su vivienda y un solarcito, a trav~s de la he-

rancia familiar. Por ell0, el jefe de familia debe pensar en 

d1striboir S'JS propledarles de la ff'.ejor M?J.lh.~ra. 0ntre su!; hiJO~~. 

En algunas ocasionc=s, la carencia de tierras para he.cedar se 

debe a que el jefe de fa.11.llia tuvo necesidad de venderlas. 

Aunado a la mala calidad de la tierra, la insuficiente. 

extensión dedicada a. la agricultura constituye otro grave pee_ 

b:ema ~1ue dd J.U'Jdt· a la existencia de la renta del suelo .:igr.f 

cola. Por lo general, los que no tienen ticrru non lo~ pese~ 

dores, quienes consiguen una porci6n a orillas del lago, a 

trav!ls de los derechos que obtienen por parte del registro en 

la oficina de Hacienda: tienen que p.~go.r derechos pilra que 

les entreguen papeles provisionales, de esta manera obtienen 

el permiso para ocupar esas tierras que siguen siendo propie

dad federal. 16 

(16) Informaci6n proporcionada por uno de los regidores del 
pueblo. 
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En el sector que po~ec tierra cultivable, destaca la pr~ 

oencia de 500 pequeños propietario~ por un lado, y de una fa

milia, por el ot'º' esta familia es dueña de "la mayor y me -

jor parte de la tierra del altiplano del pueblo, desde la pr.!_ 

rnci:a curva ele la carretera a Tzintzuntzan hasta la urbaniza -

ci6n del pucbio 11
• 

17 Sin embarq'.l, hay que tomar en cuenta que 

la mayor parte de lñ t·.ierra en Ihuat;,;io es propiedad comunal. 

Los asuDl0s relacionados con la tenencia de la tierra se 

y Recunos Hidráulicos (SllRH) y Secretaría de la Reforma llgri!. 

ria (SRA). La SARH concedi6 al pueblo lo que corresponde al 

vaso del lago. 

Formas de o:.:c1ani zaci6n econ6mica. 

Las principales actividades ccon6micas en rhuatzio !Jan 

las agr!colas, pesqueras y artesannle~, siendo esta tíltima la 

que predomina entre la poblaci6n. Sin embargo, existe un pe

queño grupo de personas que grabajan fuera del pueblo, como 

trabajadores de la constr11ccidn y empleadas domésticas princ.!. 

palmente. 

En torno a las actividades económicas aquí presentes, 

existen dos agrupaciones: la Unión Estatal de Artesanos de M_! 

cho.:icán y la Unión r1e Pescadores. En esta localidad, 30 per-

{17) Versi6n del m(!dico particular del pueblo. 



sonas pertenecen a la Uni6n de Artesanos, 1nientras que la de 

Pescadores re Cine s6lo a trece. un requisito para pertenecer 

a la Uni6n de Artesanos es que el jefe de familia hay;:i sido 

anteriormente arb~sano. A trav6s de la Uni6n reciben invitu

cioncs a Uiferentes ferias importantes, donde se les propor -

ciona el estanco de venta sin cobrar por la renta del mismo. 

Así, los artesanos pueden vender directamente sus productos 

sin la intervenci6n de intermediarios. 

La Uni6n de Pescadores cst ~ apoy~da por la Secretaría de 

Pesca (SEPESCA). En un ~rincipio se constituyó con 90 perso

nas aproximadamente, pero ln falta de apoyo institucional co~ 

dujo a la desintcgr.1ci6n. Del grupo original se desprendió 

otro, de 13 personas que ~e dedican a la comercializaci6n y 

mejoramiento de.l pez blanco; cuP.ntnn con un centro de acopio 

para este pt·oduct.o y reciben apoyCJ t6'cnico y financiero rlcl 

Instituto Nacional Indigenista (UII), del Centro de Estudios 

Sociales y Ecológicos (CESE) de Pátzcuaro y del Centro de In

vestigación Biológica (CIB). Este tHtimo, contactado en la 

ciudad de México, impulsa la cría y engorda del pez blanco. 

El CIB proporciona estanques, vehículos y asesoría sobre cul

tivos psícolas. Este proy8cto está planeado para tres años, 

llevando a la fecha de este estudio casi un año y medio en 

marcha. 

Para integrarse a la \lnión de Pescadores se requiere so-

1 icitar la admisión a través de una Asamblea y dar una cuota 
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ilp·coxiiMda <!e cien mil pesos, cantidad que pued., cubrirse con 

algunos trabajos, como la limpieza de los estanques; cada jOE 

nada corresponde a un salario mínimo. Esta Uni6n pretende 

for1-r1ar. un grupo que se dedique a la producci6n de charal ex: -

clusiv;unente. 

Ademtis de estas organizaciones locales, hay injerencia 

de otras: la Organi Z.t. ci6n Regional Crunpnslna IORCI\) , compren

de unñs 30 comunidade~ de la zona del lago de Pátzcuaro; se 

dedica a Ja (~f-Lensa de los recursGs n.ltura.1..es, connervnciSn 

del s;Jr:lo e Lnni n1aciGn rk· presas, ~ntre otros aspecto5. Por 

otra parte, hace aproximadamente 25 años, la Organización de 

las Naciones Unida9 (ONU), a trav~s d" su Centro Regionnl el" 

Educación 1-'undamental para Améric:a Latina (CREFAL) , impulsó 

un proyecto do apicultura y avicultura, iniciando con 300 pe!'. 

sanas .. 11?- la rcgi1'5n. Posteriormente ese proyecta fue ab.:indcm~ 

do dobida a que "oso no nos convenía, est.:ibamos en calitlad de 

peones•. 18 
En la actualidad, s6lo una persona que inició 

con aquel proyecto prosigue con el cultivo de colmenas en foE 

ma considerable. 

En 1980, el INI promovi6 un proyecto ap!cola para 5 años, 

por convenio con los propios integrantes. Iniciaron 15 pcrs~ 

nas, de las cuales s61o 5 se dedican aGn a tal actividad, en 

forma representativa. La causa principal por la que lo.• de -

(18) Testimonio del Presidente de los avicultores de Ihualzio, 
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más abandonaron tal empresa fue la falta de asesor!u técnica. 

S6lo duran le tres meses el grupo inicial se mantuvo completo. 

Los que continuaron pagaron el crédito, adjudiclindooe su mat~ 

rial y el de los que abandonaron la intcnci6n ap!cola. 19 

Agricultura. 

Los cultivos de mayor importancia en esta localidad son: 

frijol, maíz, trigo, haba, lenteja y patol (especie de alu-

bia). Pero el principal es el marz, pues constituye uno de 

los a limen tos básicos de la poblaci6n. 

La tecnología utilizada en esta actividad nlln es rudimc!:! 

taria; destaca la presencia de instrumentos tales como la coa, 

la yunta, el azadSn y el pico. La ausencia de tractores es 

notoria ad.n entre las familias que pueden solventar tal gasto. 

Se recurre poco al uso de fertilizantes qu.!micos. 

Las formas de almacenamiento más comGnes son! piñas col

gantes20 para el maíz y costales para el frijol, trigo y len-

teja. Estos productos se guardan en la troje o el tapanco 

{almacenes tradicionales para granos) , aunque el uso de este 

filtimo ha disminuido por el tipo de con~trucci6n moderna yue 

domina ahora en el poblado. Para conservar en mejor estado 

(19) Información proporcionada por uno de los actuales apicu! 
tores. 

(20) Mazorcas cuyas hojas se desdoblan para entrelazarlas y 
unirlas mediante un lazo formando grupos. Se cuelgan de 
tal rnanera que las mazorcas queden al aire libre para 
que no se pudran ni les afecte alguna plaga. 
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al ma!z se le rocia cal, lo que evita plagas como la polilla 

y la palomilla. No es común desgranar el maíz, la mayoría 

de las personas lo dejan en mazorca. Por otra parte, la pro

ducci6n que se almacena generalmente no alcanza para abaste -

cer a la familia a lo largo de un año; el resto de granos y 

demá~ productos b.!sicos para su alimentaci6n les llegan de 

Pátzcuaro . 

.Pesc.:i. 

Otra de las importantes actividades econ6micas en Ihuat

zio es la pesca. Las especies más com(ines son: pez blanco, 

charal y guerepo, originarias del lago de Pátzcuaro, carpa i! 

rae!!, lobina negra y mojarra, introducidas por SEl'ESCJ\, La 

chechua y el chordn son especies ~a extintas~ 

En la localidad, actualmente se est.!! llevando a cabo un 

estudio para la conservaci6n de algunas especies como el pez 

blanco. En estanques artificiales se est4 tratando de crear 

un medio ambiente semejante al del lago, pero 111 SEPESCA in -

tent.:i imponer políticas sobre cuestiones que los pescadores 

del lugar tienen amplio conocimiento' "la intervenci6n de SE

PESCA, mas que preservar las especies más ricas, tiende a de! 

truirlas, sustituyéndolas con otras cuya adaptaci6n y accpta

ci6n son un tanto difíciles, además van acabando con la V<1ge

taci6n del lago y no piden permiso a la comunidad para traba-
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jar en las aguas del lago•. 21 

E~tre las herramientas empleadas para la pesca, las ca -

neas ocupan un lugar especial. Estas se fabrican en el pue -

blo de Comachuen, ubicado en la meseta tarasca. La madera 

utilizada en su íabricaci6n es de pino y duran alrededor de 6 

años. Los fabricantes llegan a la localidad durante la Cua -

resma para venderlos. 3l tamaño más común de la canoa es de 

5 varas22 para cuatro personas. Por otro lado, la red chere-

mccua (dc:i l 30 melros ·je largo ~ar 1 de ancho} y los anzuelos 

son instrumentes aan muy util1?.a<los. La red chinchorro ya no 

sa ~mplca en la pesca, pues al uumerg.irse en el lago, su peso 

afecta ln vegetación, los peces y a St\S huevccillos. 

Por dltimo, cuando se form6 la Uni6n de Pescadores se 

presentaron algunos problemas para encontrar mercado a la pr~ 

ducci6n pesquera, pues un acaparador qua reside en Pátzcuaro, 

bajo el precio de venta e impidi6 la comercializaci6n del pe!! 

cado proveniente de Ihuatzio, provocando la descomposici6n de 

varias toneladas de pescado blanco y cbaral. Ahora ya se ha 

estabilizado la comercializaci6n, teniendo como sus principa-

les mercados a Pátzcuaro, Puruandiro y la ciudad de México. 

(21) Testimonio del Secretario del Comisariado de Bienes Com~ 
na les. 

(22) Aproximadamente 4 metros. La vara es una antigua medida 
de longitud que equivale a 939 milímetros. 
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Artesanías. 

Como ya se ha mencionado, el principal sostén ccon6mico-

de los habitantes de Ihuatzio proviene de la acti\·idad artes~ 

nal. La materia prima, chuzpata, se obtiene de las orill~1s 

del lago; para tener acceso a ella es necesario poseer canoa, 

pues de lo contrario debe pagarse una comisi6n a l¿ Secr.eta

r!a de Marina por el servicio. 23 

La chuzpata se trabaja entrecruzando varas del mismo ta-

maño, segtín la pieza a elaborar. Después de hacer un e ruco 

se golpea el matcr ial con una piedra, a fin de "pegar" las V.§!. 

ras entre sí. El material lo trabajan con pies y manos, ya 

que así es más fácil, aunque también utilizan algunos objetos 

a manera de moldes de acuerdo a la forma que se le quiera dar. 

Esos moldes pueden ser ollas, botes, pedazos de madera o has-

ta un boligráfo. Las artesanías pueden barnizarse con chapo

pote diluido para darles mayor firmeza e impermeabilidad. 

Existe una gran variedad de artículos fabricados con 

chuzpata; sombreros, bolsas, tortilleros, papcl~ros, floreros, 

alhajeros, canastos, pantallas y figuras de animales. cabe 

señalar que a partir do los SO's, el CREFAL tuvo una influen

cia determinante en el patr6n de figuras artesanales; el arg~ 

mento que se di6 fue que algunas piezas no eran rcdituablcs, 

(23) Datos proporcionados por el dirigente de la Asociaci6n 
de Artesanos. 
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como el petate por ejemplo, que va perdiendo popularidad en

tre las familias mexicanas, y por ello resultaba necesario 

cambiar el estilo de la prcducci6n artesanal. 

Otro tipo de artesanías que se produce en este lugar es 

la que est~ hecha a base de popote de trigo, con el cual ela

boran adornos navideños principalmente. Por otra parte, hay 

3 familias que trabaja. la alp3.ca y el cobre, mismos que ad

qui~ren en Guadalajara. Con estos materiales hacen tiras y 

los tejen igual que la chu::pata. 

Al interior de la comunidad, las artesanías juegan un p~ 

pel fundamental, at1n r.uando su producci6n no es muy remunera

ble para las familias. La venta de artesanías regularmente 

es vta directa del productor al con3umidor fin.:il. Sin amba.r-

90, existen acaparadores en la rcgi6n que compran la produc

ci6n de aqu6llas personas que no pueden viajar para vender 

sus productos directamente, a un precio más bajo. Para arnin~ 

rar un poco este problema, se formó la Uni6n Estatal de Arte

sanos de Michoacán, respaldada por la Casa de Artesan!as de 

Morelia, donde participan 30 artesanos de la localidad. 

Relaciones sociales. 

En general, la familia está integrada por el padre, la 

madre y los hijos. El promedio de hijos por familia es de 
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seis, aunque exioten casos de. familias con un solo hijo. 

Las reiaciones de parentesco en esta localidad han sufr! 

:lo algun·:is deterioros. Las causas van desde conflictos por 

la herencia de ld tierra, hasta aspectos sociales como el al-

coholismo, que se ha generalizado entre los j6venes. En los 

confljctos por la herencia, por eje.mplo, se mezclan los inte-

reses de los padres y los hijos, ya qua existe inconformidad 

por la distribuci6n de los bienes heredados. 

Asimismo, se esUi perdiendo la tradición del respeto al 

anciano; ya no se le toma en cuenta para decidir o resolver 

problemas de la localidad, con la misma frecuencia como se h!! 

cia anteriormente. En la actualidad, la "gente mayor" 24 es 

la que decide, la que tiene la raz6n. Para ellos, la partici 

paci6n de los j6venes es nula, pues en ocasiones sus ideas se 

oponen, sobre todo, en el ejercicio del poder. 

Algunos factores externos han provocado cambios al inte

rior de la familia en Ihuatzio. Tales cambios provienen del 

contacto con otras sociedades, ya sea por estudio o trabajo, 

o por matrimonios con gente de otros lugares. 

cuando nace un niño en este lugar, la costwnbre es bus-

carle padrinos para que lo vistan, bauticen y le hagan rega

los. El padre del beb6 paga la misa del bautizo, segdn sus 

(24) Se le llama gente mayor a las personas de edad madura. 
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posibilidades econ6micas; el registro civil del niño se hace 

en Tzintzuntzan, la cabecera municipal. 

Respecto al noviazgo, cabe señalar algunos cambios qul! 

se han dado en este poblado; "en el tiempo de nucstr'os abue -

los los noviazgos se arreglaban desde que los contrayentes 

eran niños y no podían romper el compromiso, pues significaba 

ofender a la otra familia. Ahora esa tradici6n se ha perdido, 

pues los noviazgos normales so forman de parejas de edades y 

lugares diferentes, y no cuando son niños. Hoy en d!a esto 

formalismo se ha perdido, los 11ovios pueden conocerse en cua!. 

quier lugar y se arreglan si se entienden•. 25 

Actualmente, 11 cl noviazgo dura cuando mucho tres años y 

en otros casos sólo quince d!as o un mes, pero luego se andan 

arrepientiendo porque no saben echar tortillas y la leña est& 

mojada•. 26 Sin embürgo, la dltima palabra para aceptar el n~ 

viazgo de una pareja la tiene el padre de la novia. Cuando 

se obtiene dicho consentimiento, la novia está obligada a pr~ 

parar una comida para presentar al novio. 

Cabe anotar que respecto a las relaciones sexuales pre -

matrimoniales, la opini6n en Ihuatzio es dividida: mientras 

que en la gente mayor sigue existiendo un rechazo a este tipo 

de relaciones por temor a las posibles consecuancias, como s~ 

(25) Hombre joven, estudiante universitario. 
(26) Mujer joven, arna de casa y artesana. 
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rían las madres solteras o ciatrimonios a temprana edad, en 

los j6venes hay un cambio de actitud. 

Para llegar ñl matrimonio, en algunas ocasiones el novio 

se roba a la novia, llevándola a casa de su padrino para lue

go pedirla a los papSs. Otra forma de casamiento es cuando 

la muchacha está embarazada y la casan con el novio para que 

6ste responda a sus obligaciones. Pero la forma más comdn de 

llegar al matrimonio es pidiendo a la novia de manera tradi -

cional: toda la familia del novio se traslada a la casa de la 

novia con regalos, pan y pl~tanos principalmente; una vez que 

se ha otorgado la mano de la joven, se fija la fecha para la 

boda. Por lo general, la fecha la determinan los padres de 

los novios y los padri~os fungen corno intermediarios en esa 

decisión. 

En caso de que Ja novia haya sido robada, el pedimento 

de la mano se conoce como •dispensa•, entonces el padre de la 

novia indica si es suticicnte la cantídad de regalos recibi -

dos por parte de la familia del muchacho. La pareja busca un 

padrino que solvente los gastos de la boda, mismo que junto 

con el padre del novio tiene que pedir un permiso al Jefe de 

Tenencia para realizar la boda. 

"Tres domingos antes de la boda, los novios hacen las 

amonestaciones, aprenden la doctrina y se confiesan 11
•
27 El 

(27) Anciano del lugar. 



145 

d!a del c.:isamiento, antes de la ceremonia religiosa, dos re -

zanderos, contratados por las familias de los novios, les ha-

blan de lo que se espera de ellos en su vida matrimonial; pri 

mero por separado y luego los retinen en la casa del novio pa

ra continuar la plática. 

A la celebraci6n religiosa asisten los familiares de los 

novios y algunos invi~ idos. Al salir de la parroquia, en el 

atrio, una banda toca música y los acompaña en su recorrido 

ha:;ta la casa del paL1rino, dondn se realiza la fiesta. Ahí 

comen, beben y bailan todo el día. AlgW1os infor1nantes aseg~ 

raron que a la fiesta sólo asisten los parientes del novio, 

mientras que otros Uicen que asisten los invitados de las dos 

familias. 

Al inicio del festejo colocan un p~tate en el suelo y 

dos sillas sobre el, donde se sientan los novios. Para bai 

lar con la novia, los parientes del novio deben pedirle perro~ 

so al padrino de casamiento; ella tiene que bailar con todos 

los parientes de su esposo que as! lo deseen. Ellos colocan

una canasta sobre la cabeza de la novia donde van poniendo 

fruta y la hacen bailar con esta canasta ªhasta que les da 

14stima•. 28 Entonces le quitan el cesto y se lo dan a la mu

chacha para que lo regale a su madrina de bodas. Cada hombre 

que baila con la novia, al terminar de hacerlo, la entrega a 

(28) Testimonio del Comandante de Policía. 
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su padrino y coloca una moneda en un plato que éste tiene. 

Lae abuelas y primas del novio le dan a la nueva esposa 

dos panes con forma de muñecos, preparados con anterioridad. 

Ella debe bailar abrazando uno y cargando al otro en la espa! 

da, corno si fueran sus hijos. 

La vestimenta tradicional para la ceremonia del matrimo-

nio ha. var.i.:ido con el ,_.lempo. Anteriormente el novio se ves-

tía con ropas ob~curas y t>ombrc.ro, que pod!.:in ser del l!SO di~ 

ria, y la novia te:iía qu0 usar un pcrcu.1 hecho por ella misma 

o compraüo por su paJ.re. Hoy, en algunos ca..uos, la familia 

de la novia le obsequia al novio una camisa, un pantal6n, un 

par de botas y una cobija. Si las posibilidades econ6micas 

de la familia no permiten hacer ese gasto, se le pone en la 

bolsa de la camisa "por lo menos" un billete de mil pesos. 29 

Después de la boda, los novios viven en casa del padrino 

durante dos meses. El muchacho trabaja para el anfitri6n y 

la joven prepara atole todos los d!as, durante su estancia 

con el padrino, para ofrecerlo a los familiares de ambos. En 

caso de que los parientes no vayan a casa del padrino a tomar 

el· atole, la novia está obligada a llevarlo casa por casa. 

Pasados los dos meses, el padrino organiza otra fiesta 

en donde los parientes y él otorgan regalos a los novios, pa-

(29) Informaci6n proporcionada por una mujer adulta, madre de 
familia y artesana. 
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ra que los ocupen en su nuevo hogar. Si la pareja adn no ti~ 

ne posibilidades de independizarse, se van a vivir con los~ 

dres del novio hasta que éstos reparten terrenos como lmreu -

cia a sus hijos, para que finquen su nuevo hogar. 

Los tipos de matrimonio que se celebran en lhuatzio son 

dos: el civil y el religioso; el acto civil se realiza en la 

cabecera municipal y el religioso en el pueblo. Cabe señalar 

que actualmente ~el matrimonio religioso es un lujo, ya sale 

11.'úy caro contratar una banda musical o hacer los arreglos del 

festejo .•. por eso ahora lo.s j6vencs deciden s61o cai:.nrse por 

lo civil o por lo religioso, pero ambas salen muy caras .•. no 

he sabido de parejas que se junten y no se casen, aunque sea 

por alguna de las dos leyes ... ,, 3o 

Por otra parte, el divorcio como tal no existe: aún en 

caso de que el matrimonio no resulte satisfactorio, 6ste no 

se disuelve por v!a legal, anicamcntc se separa la pareja. 

Las ceremonias que se realizan en Ihuatzio en torro a la 

muerte son bastante simples• "si el difunto era un niño o 

'inocente 1
, se le viste de blanco, se le hace Wla misa de 

cuerpo presente con masica, no se hacen rosarios ... si es un 

adulto, se hace la misa sin mdsica y el velorio •.• • 31 • En el 

velorio se reparte pan y atole de trigo a todos los asisten -

(30) Hombre joven, estudiante universitario. 
( 31) lbid. 
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tes, y al d!a siguiente se les da de comer al término del se

pelio. 

Administraci6n de justicia y autoridad. 

En Ihuatzio, las formas de administrar la justica, por 

parte de las autoridades locales, son muy sencillas; si los 

problemas que surgen no se arreglan entre los mismos miembros 

de la localidad, éstos los pasan a las autoridades estatales. 

Cuand"J el Jefe de Tenencia se entera de .11q1n U.cli.tD, 

llaMa a uno de los pal i.cíaa para que busquen al culpable. Si 

éste no "entra en raz6n" después de hablar con 61, lo manda a 

Pátzcuaro para que ah! se encarguen de él. 32 

Los disturbios que se llegan a presentar en Ihuatzio son 

ocasionados, principalmente, por riñas entre jdvenes que se 

rellnen a ingerir bebidas alcoh6licas. Cabe señalar que en e~ 

ta localidad consideran que la delincuencia como tal no exis

te, y que si llega a presentarse un acto de ese tipo, se debe 

en parte a la carencia de lugares de esparcimiento para los 

j6venes en el pueblo. Sin embargo, dentro de los delitos más 

comWles se encuentrr:i.n las rencillas, veng<!nzas y robos en me-

nor grado. Además se han formado bandas o palomillas entre 

los j6venes. 

(32) Datos proporcionados por el Comandante de Policía. 
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En Ihuatzio, la autoridad está dividida en tres áreas; 

la administrativa, la judicial y la agraria. El represe11tan-

te máximo es el Presidente del Comisariado de Bienes Comuna -

les, seguido de su Secretario. Por otro lado, están el Jefo 

de Tenencia y su Suplente. La autoridad judicial está repre

sentada por el Comandante de Polícia, quien es apoyado por el 

Presidente de vigilancia, el Suplente y el Tesorero. Además, 

en el pueblo hay dos regidores, uno pertenece al Partido Rev~ 

lucionario Institucional (PRI} y otro al Partido Oemocrata M~ 

xicano (PDM). 

Las autoridades judiciales se encuentran en Pátzcuaro, 

que es la Delegación judicial y está compuesta por el Juez 

Mixto de Primera Instancia, el Juez Menor Municipal, la Agen

cia del Ministerio PÜblico, la Agencia de la Procuraduría Ge-

neral del Estado y la Agencia de la Suprema Corte de Justi 

. 33 
Cl.a. 

Edu~ación. 

A trav~s de la educación informal, que se recibe en el 

hogar, el niño se integra a la comunidad y es receptor de los 

valores del grupo: obedece a los padres, asimila la religión 

y las costumbres sociales, entre otros. La mujer es quien se 

encarga de vigilar el crecimiento del niño y cuidar que se i~ 

tegre a su grupo social. 

(33) Datos proporcionados por el médico particular del lugar. 
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Las escuelas existentes en Ihuatzio pueden clasificarse 

en p(iblicas y privadas. A la primera denominación correspon

!cn el Jardín rle !>liños Indígena .Bilingüe, la Escuela Primaria 

de Educación Rural, la Escuela Primaria de Educación Indígena 

Bilingüe y la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria # B·I. 

La tínica escuela privada es la Escuela Primaria vasco de Qui-

raga, dependiente de lt"" Iglesia y que, a juicio de algunos pe_ 

bladorcs, ti2nde a desaparecer. 

!\demás, cxisti? un Cer.tr.o de Caµacitaci6;i de la Mujer In

t.liqena que, Junto con el Jürdín de Niños y la Escuela Prima -

ria Indígena, pertenece al Sistema de Educación Indígena Bi -

lingile, dependiente de la Dirección General de Educación Ind! 

gena (DGEI) de la Secretar!a de Educación POblica. 

La mayor!a de los niños de Ihuatzio que est~n en edad e~ 

colar no hablan purépecha, por esta raz6n, uno de los objeti

vos de la educaci6n indígena es fomentar el conocimiento de 

la lengua materna, a través del otorgamiento de becas para 

continuar sus estudios. Sin embargo, esto se encuentra candi 

cionado al conocimiento de la lengua purépecha que el niño 

tiene al término de su educaci~n frimaria. Para ello la5 dos 

escuelas primarias oficiales ocuparon durante un ciclo esca -

lar un libro de texto sobre tradiciones culturales en lengua 

purépecha. 

El 50% de los maestros bilingües son de Ihuatzio, hecho 
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que facilita su participaci6n en la comunidad. Es coman ver-

los realizar las mismas actividades que los demás, es decir, 

en los trabajos comunales o en las fiestas religiosas. 

En torna a la formaci6n profesional del docente, parece 

que en los primeros años de aplicación de esta modalidad edu

cativa, se les di6 oportunidad de incorporarse al sistema a 

personas no normalistas, y que ahora a través del Centro de 

Capacitaci6n del Magisterio se regularizan en períodos vaca -

cionales. 

A decir de uno de los profesores de la localidad, ha ha-

bido pugnas entre los maestros del Sistema de Educaci6n Indí

gena y el de Educaci6n Rural. En 1983, el Consejo Consultivo 

Nacional propone la integraci6n de los grupos de trabajo de 

tal manera que no se fomentara la divisi6n entre los maestros 

y los habitantes del lugar. 

En lo que concierne al material did~ctico, uno de los 

profesores reconoció que éste no se adecda al medio indígena 

(puso el ejemplo de la educaci6n vial), pero seña16 que "cada 

maestro tiene la obligación de ver la manera m~s conveniente 

de adaptarlo ... (los objetivos tienen que cumplirse). Aden14s, 

debemos pensar que los niños no siempre van a estar aquí". 34 

Por otra parte, la formación profesional de los profeso-

(34) Hombre adulto, profesor de la Primaria de Educaci6n Ind! 
gena. 
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res permite que éstos jueguen un papel importante en la comu

nidad. Ellos se instruyen fuera del pueblo y, por tal motivo, 

consideran que si han sobresalido es gracias a su voluntad. 

Uno de ellos señal~: •a mi me gusta la competencia, por eso 

la fomento entre mis alumnos 11
• 

La mayor!a de los niños que dejan los estudios lo hacen 

por motivos econ6micos, pues sus padres los mandan a trabajar 

desde temprana edad. Además, cabe señalar que ªlas escuelas 

bilingües tienen muy bajo nivel (acadM!ico), cuando (los ni -

ños) concluyen la primaria salen con un nivel de segundo gra

do en comparaci6n con las escuelas castellanizadas•. 35 

Un nllmero considerable de j6venes egresados de la secun

daria de Ihuatzio, continGan sus estudios en la Normal de Ti-

ripetio; en este año (86-87) egreso la primera generación. 

Algunos otros deciden estudiar la preparatoria en Pátzcuaro, 

Morelia o Uruapan. 

Organizaci6n religiosa. 

lhuatzio es una localidad eminentemente religiosa; el c~ 

tolicismo es la religión predominante. 

El templo de Ihuatzio, con categoría de parroquia, pre -

senta en su fachada una serie de figuras que representan a 

(35) Hombre adulto, médico particular del lugar. 
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los antiguos dioses: un sol, una luna, Wla canoa con un hom -

bre }' una mujer, y un pescado. "Estos símbolos los pusieron 

los semaneros ya que ellos fueron los encargados de construir 

el templo y porque antiguamente ellos reconocían al dios sol, 

Jnratanga, y a la diosa luna, Nana-Cutzu. La canoa represen-

ta al Gltimo de los pur6pechas de<"pu6s de la llegada de los 

españoles. El hombre que se ve en la canoa es Tata-Anta y la 

mujer es Nana-Jcngua (que quería decir 'la mujer que se queda 

a hacer los quehaceres de la casa'). El pescado representa 

la abundancia que había de ellos". 36 

a) Divisi6n por barrios y su funcionamiento 

Ihuat2io está dividido política y administrativamente en 

grandes barrios: el de la Ascenci6n y el del Sagrado Cora -

z6n, que son una forma de organizaci6n y cooperación entre la 

poblacidn. Sin embargo, tradicionalmente el pueblo se divide 

en 9 barrios: Sanduri, Huskuti, Tzutzuki, San Miguel, San Ga

briel, Riv~ra, Capitcin, Juan Cruz. y Melchor. 

b) Cargos religiosos y sus funciones 

Cada barrio tiene un representante al que llaman Semane

ro y es elegido por el Consejo de Ancianos u Orenaricue. El 

barrio o Guapenekgua está gobernado por un Orenaricue: 11 cada 

(36) Hombre mayor, artesano. 
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barrio cuenta con 3 ó 4 Orenaricue originarios de ~l, con caE 

go vitalicio. Anualmente los Orenaricue de cada barrio eli -

gen a un semanero de entre los j6venes recién casados de su 

barrio. Los semaneros u Oreti de los 9 barrios tienen la 

obligaci6n de asistir al templo, por turnos semanales indica

dos por el prioste, para asear el lugar ad~s deben sufra -

gar los gastos de las celebraciones religiosas menores que 

caen en la semana de su turno; juntan a la gente y vigilan el 

trabajo que se hace por medio de faenas dentro de su barrio o 

para la parroquia. Este es el cargo i~icial de la jerarquía 

c!vico-religiosa". 37 

Entre los jóvenes existe gran demanda por ocupar los caE 

gas de semanero, ya que fungir como tal otorga prestigio y 

respeto de parte de la población. Mientras llega su turno 

los futuros semaneros trabajan para obtener los recursos eco-

n6micos necesarios para las fiestas que les tocara organizar; 

algunos emigran temporalmente del pueblo para reunir suf icien. 

te dinero. 

Del 18 al 20 de noviembre se elige al semanero y el 12 

de diciembre se presenta oficialmente a la poblaci6n y asume 

su cargo. Para celebrar este acontecimiento, el nuevo seman~ 

ro hace pozole y lo ofrece a los asistentes. El 25 de dicie~ 

bre se realiza la ceremonia de cambio de cargo; en esa oca-

(37) SEPUI.VEDA Y H., Mar!a Teresa. Los cargos políticos Y -
religiosos en la regi6n del Lago ae P4tzcuaro. p. B3. 
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si6n, la mujer del semanero entrante - que funge como reina 

de la fiesta- participa en la danza del viejito junto con 

otras mujeres y sólo un hombre. 

En la organizaci6n de las actividades religiosas también 

participan los Cargueros. Quienes ocupan estos puestos soli

citan al Jefe de Tenencia o Acha-representante tener en su e~ 

sa la figura de algún santo. El carguero que tiene la imagen 

de San Francisco de Asis, el santo patrono de la localidad, 

es al principal organizador de la fiesta del 4 de octubre; e~ 

ta celebraci6n dura aproxLmadamente 8 días. 

El Carguero guarda la imagen del San Francisco en su ca

sa y la coloca en un altar hecho especialmente para esa oca -

si6n. El altar se adorna con flores y veladoras; quien quie

ra visitarlo o ir a rezarle, puede hacerlo. La figura de San 

Francisco permanece ah! hasta el siguiente año y s6lo lo sa -

can en proccsi6n, cuando el Carguero el l-iucsto .:tl sustituto. 

Además, el Carguero ofrece una danza en señal de respeto, pri 

mero en la casa del Jefe de Tenencia y luego en cada una de 

las casas de las demás autoridades. 

El puesto de Carguero se ejerce por un año; el Gltill'IO 

día de la fiesta de San Francisco se nombran los Cargueros pa 

ra el año siguLente. Hay cuatro Cargueros' el Moro Capitán 

(Carguero mayor}: el Alferez; el Sargento y el Mesa de Campo. 

Este ültimo tiene el nombramiento por dos años, pues primero 
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es Moro Capitán y luego es Mesa de campo. Ono de los requisi 

tos para ser Carguero es que estjfu casados, "para que la esJ?2 

sa les ayude a conseguir y pagar la mGsica, el castillo y los 

gastos del ternplo•. 38 Además, el Carguero mayor puede pedir 

a los demás Cargueros que le ayuden con los gastos de los fe~ 

tejos. 

En el vestuario que usan los Cargueros para el baile de 

los moros, se puede distinguir muy bien los cargos de cada 

uno: el Moro Capitán porta un bast6n con una corona en el m"!l 

go; el Alferez, con un sol; el Sargento, con una media luna; 

y el Mesa de Campo, un bastón sin adornos. Estos bastones 

son símbolo del respeto que se les debe. Cuando alguien se 

acerca a saludar a alglln Carguero, tiene que besar el mango 

del bast6n y decir quien es y cual es su cargo; el Carguero 

no da la mano a quien se le acerca, s6lo le extiende el bas-

t6n. 

Los cargueros ofrecen un desayuno el d!a 4 de octubre¡ 

mandan a hacer pan especialmente para esa fecha, llamado "mo-

relianas", para ofrecerlo a los invitados. A.parte hay un pan 

que s6lo pueden comer los Cargueros y los familiares más cer

canos. Las personas encargadas de preparar los alimentos son 

las comadres y los padrinos de los cargueros, quienes no de -

ben salir de la cocina mientras dura el desayuno. Uno de 

(38) Hombre mayor, padre de familia y artesano. 
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ellos se encarga de llevar los alimentos a la mesa de invita

dos~ al repartir cada plato, debe procurar no equivocarse, ya 

que son designados a los Cargueros segdn su jerarquía. 

Anteriormente se ofrecían bebidas durante la fiesta, co

mo la charanda por ejemplo, pero debido a lo caro que resulta 

comprarla, algunas veces se llega a sustituir por alcohol pu

ro do caña combinado Cl''l rcfre~co. Las bebidas se colocan en 

cada mesa, independientemente de que se consuman, al igual 

que cigarros y cerillos. Los Cargueros tienen prohibido to -

mar, esto con el fin de que se mantengan sobrios para el TI~ -

mento de la danza. 

La vestimenta que ,llevan los Cargui::ros en la fiesta de 

San Francisco es llamntiva:. Chaleco de sat!n con estampados 

llamados "bayeta 11
; capa con galones plateados y un espejo al 

centro, rodeado por las figuras del sol, la luna o el águila: 

una pañoleta sobre la cabeza y un turbante adornado con cuen

tas de color; el rotilro lo cubren con un pañuelo¡ en la cint~ 

ra llevan una fajilla de tela adornada con pescaditos de pla

ta, a la que llaman "tipichucua"; en la parte inferior del 

pantalón llevan colgados pedazos de tela de color¡ usan espu~ 

las y el bastón que los distingue segtín su cargo. 

Cabe señalar que "el prestigio adquirido en el desempeño 

de un cargo religioso involucra a la familia entera; en pri -

mer término a la mujer, después a los hijos y a los parien-
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tes•. 39 Por este motivo, actualmente ya están designadas las 

personas que ocuparán los puestos de Cargueros hasta 1991. 

El Prioste es el principal cargo religioso en Ihuatzió. 

El Prioste se encarga de dar servicio en el curato e informar 

al sacerdote los sucesos más importantes del pueblo y la pa -

rroquia. El Prioste es elegido por el pueblo cada año; entra 

n ejercer su cargo el 1 de diciembre. Segt1n versión ce algu-

nos lugar~ños, el sacerdote casi no está en la parroquia y el 

Prioste actual trabaja como albañil en Pátzcuaro, por lo que 

su mujer es quien funge corno PriOste en realidad. 

c) Asociaciones rcligiosaa 

En Ihuatzio existen varias agrupaciones religiosas, de 

las cuales s6lo dos son mixtas: 40 

La Venerable Tercera Orden de San Francisco. Agrupaci6n 

mixta que se encarga de rezar el rosario todos los viernes. 

El Sagrado Coraz6n de Jesas. Agrupaci6n mixta. 

Las Cabezas de ora. Formada por mujeres casadas que vi

gilan el santo sacramento, desde que sale el sol hasta que se 

pone. 

La Vela Perpetua. Grupo de 31 mujeres casadas que se e~ 

(39) SEPULVEDA y H., María Teresa. Op. cit. p. 87. 
(40) Informaci6n obtenida de miembros de algunas agrupaciones 

religiosas y del libro de María Teresa Sepulveda. Op. -
cit. p. 88. 
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cargan de asear el templo y llevar flores. A cada integrante 

le corresponde hacerlo un día al mes. 

El Santo Dep6sito. Las mujeres que pertenecen a esta 

agrupación ·guardan las propiedades del templo y fungen como 

aCT~a do llaves del sacerdote. 

El Sagrado Viático. Agrupación formada por mujeres que 

ayudan al sacerdote a administrar los sacramentos a los mori

bundos. 

Las Hijas de María casadas. Agrupación de mujeres casa

das, jóvenes o adultas, coordinado por 6 integrantes, tres de 

cada barrio. El 31 de mayo hacen el cambio de coordinadoras; 

se celebra con una misa, rezos y fiesta para la Vírgcn. Se 

turnan en grupos de diez para rezarle cada hora. La preside!!_ 

ta del grupo se encarga de re\mir dinero para esta ocasi6n; 

la cuota es voluntaria. 

Las Hijas de María solteras. Formada por mujeres jóve -

nes solteras, ~ncabezadas ¡:.ar un comit6~ presidenta, secreta

ria, tesorera y cuatro vocales. El comit~ se elige cJ.da año, 

el 8 de mayo, por las demás integrantes, aproximadamente unas 

120 muchachas. La presidenta se encarga de reunir dinero pa

ra las celebraciones del grupo. Las cuotas están fijadas se

gfin la edad. La Gnica condición para pertenecer a este grupo 

es que sean solteras. Las integrantes portan una cinta de c2 

lor sobre la que cuelgan una medalla con la imagen de la Vír-
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gen. Esta agrupación se encarga de celebrar la fiesta de la 

Asunci6n de la V!rgen Mar!a, el 13 de agosto, de organizar 

las posadas en diciembre y de elaborar la vcstimentn para las 

imágenes de los santos que están en el templo. 

e) Calendario de festividades religiosas 

Entre las celebraciones religiosas que se dan a lo largo 

del año, destacan: 

Enero 1: Fiesta de los bailadores de capote. 

Enero l y 6: Danza del viejito, ejecutada por varias m~ 

jeres y un solo hombre. El primer día se dan tlll!lales y el s~ 

gundo anicamente pinole a los que bailan. 

Miércoles de ceniza. 

Domingo de Resurrecc i6n. 

Primer miércoles de Pascua: Fiesta del Señor de la Expi 

raci6n, todo el pueblo coopera; hay dos bandas de mdsica y se 

baila la d~nz~ de los moros. 

~hyo 3: Fiesta de la Santa Cruz. Participa toda la po

blaci1ln. 

Mayo 15' San Isidro labrador. Se celebra una misa. 

Junio 13: San l\ntonia. Fiesta familiar. 
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Jueves de Corpus: Se hacen capillas en la plaza para 

procesión. 

Agosto 13: La Virgen Mar!a. Celebración de las Hijas 

de María solteras. 

Agosto 15: La Virgen Mar!a. Celebración de los Cargue-

ros. 

Octubre 4: San Francisco. Fiesta del santo patrono. 

Noviembre 2: Oía de muertos. Toda la poblac:i6n asiste 

al cementerio para realizar ofrendas. Las mujeres participan 

en algunas danzas. 

Diciembre 12: Fiesta de la Virgen de Gudalupe. Parti

cipa toda la poblaci6n. 

Diciembre 16 y 25: Danza del viejito. Igual que en en~ 

ro 1 y 6. 

Diciembre 16 al 24: Celebración de las posadas. Las o~ 

ganizan las Hijas de Mar!a solteras. 

En todas estas fiestas religiosas se acostumbra ofrecer 

pozole, arroz, caldo y chocolate a los asistentes. 
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Organizac i6n cultural·. 

a) _1.engua 

La wayor ~arte de la poblaci6n de Ihuatzio es bilingüe, 

P.S dedr, hablan el español y el pur~pecha, su lengua nativa. 

Este fenómeno se observa principalmente en la gente mayor. 

Los ancianos son quienet hubl.:in el pur6pecha en su forma más 

pura; no dominan el español. En forma contraria, los jóvenes 

y los niños utilizan preferentemente el espnñol, ya que el 

purépecha lo m1tiendan en forma muy elemental, mezclado con 

el castellano. 

b) Vestimenta 

La vestimenta en Ihuatzio se ha modificado con el tiempo. 

Tradicionalmente la mujer vestía una falda o reyeta larga y 

plegada, de color negro o rojo, con un reboso obscuro y una 

faja tejida, de 4 centímetros de ancho, además de un-delantal 

bordado por ellas mismas. En la actualidad, la mayoría de 

los hombres y mujeres visten a la manera occidental: panta ·-

16n, camisa, zapatos, falda y blusa; incluso hay mujeres que 

usan pantalones y otras que no lo hacen porque consideran que 

los muchachos les faltarían al respeto. Cabe señalar que se 

conserva el uso del reboso y delantal bordado en punto de 

cruz, mismos que utilizan en no pocas ocasiones. 
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c) Danza y mlisica 

En la fiesta de San Francisco de Asis se realiza la dan

za de los moros y la del viejito. Anteriormente en esos bai

les s6lo participaban loa reci~n casados, con el fin de que 

tuvieran conocimiento de las costumbres y tradiciones del lu

gar. De entre las danzas tradicionales con características 

religiosas, destacan la de los moros y la del soldado. 

La rnrtsica característica de Ihuatzio se ejecuta con tlllll

bor y flauta, aunque ya no es comrtn escucharla. Hoy en día, 

una banda musical es la que ameniza las celebraciones. 
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CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA RELIGIÓN ENTRE 
LAS MUJERES DE !HUATZJO 

Desde el punto de vista del funcionalismo, las religio -

nes son apreciadas como conformaciones sociales que orientan 

las prácticas concretas de sus fieles en casi todas las face-

tas de su vida cotidiana. Las funciones sociales de la reli-

gi6n se catalogan como ':ontribuciones al mantenimiento de pa~ 

tas sociales, al manejo de tensiones y a la integraci6n de 

los grupos que las p~actican. 1 La religión a través del cul -

to y de la aceptación de valores y creencias "hace que el in-

dividuo se identifique con su grupo, le da apoyo en la incer-

tidurnbre, lo consuela en el desengaño, lo vincula con los ob-

jetivos de la sociedad, fortalece su moral y le proporciona 

elementos de identidad 11
•
2 En este sentido, la religi6n rcpr~ 

scnta un poder integrador en tanto que constituye un sistema 

de creencias, valores, símbolos y prácticas socialea. 

Participaci6n religiosa 

La participación religiosa representa el aspecto pr~cti

co de la religión y refleja las vivencias sagradas de los cr~ 

yentes. El culto es el conjunto de elementos -ceremonias, 

ofrendas, oraciones- a trav~s de las cuales se exterioriza 

(11 
(2) 

PARSONS, Talcot. Sociolog!a de la religi6n ... p. 67. 
O'DEA, Thomas. Sociología de la reliqi n ••. p. 27. 
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la fe y que son vividos por el creyente como testirronio emp!

ri~o de la misma. 

En Ihuatzio existen diferencias en cuanto a la particip~ 

ci6n religiosa de las mujeres de acuerdo a su edad y estado 

civil, as! las ancianas son las que más participan debido a 

que disponen de más tiempo y ya no tienen la preocupaci6n de 

atender a la familia pu( :; sus hijos ya son mayores. 

Las mujeres casadas y de mediana edad no participan tan

to en las prácticas religiosas porque tienen que cumplir con 

otras obligaciones, tales como la atenci6n a la familia, los 

quehaceres domésticos y la realizaci6n de actividades econ6m~ 

cas - elaboraci6n de artesanías y su venta- para ayudar al 

sostenimiento del hogar. Es por esto que muchas de ellas no 

pertenecen a asociaciones religiosas, asisten a misa o al ro

sario cuando tienen tiempo libre para hacerlo y aprovechan al 

guna oportunidad para ir al templo a "saludar" a la V!rgen. 

Sin embargo, a pesar de la disminuci6n en la participa -

cidn religiosa de estas mujeres, las actitudcg exhibidas !re~ 

te a los rituales, las funcionen psico16gicas y emocionales 

que éstos cumplen y las expectativas hacia los mismos pcrman~ 

cen. Ellas consideran que es importante confesarse para que

dar libres de pecado al presentarse ante Dios y para que él 

las ayude a lo largo de su vida. Adem~s asisten a misa en 

cualquier oportunidad, oran, enseñan a sus hijos a rezar, be~ 
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dicen objetos sagrados y sus casas, y comulgan para ganarse 

el cielo y para recibir, a través del vino y la hostia, la 

Sangre y el Cuerpo de Cristo. También cumplen los mandamien-

tos, aunque '1 siempre no se puede", como un pago por la vida 

que Dios les ha otorgado y para vivir en paz. 

Algunas mujeres de este sector no s6lo se han alejado de 

las prácticas religiosas sino que también han cambiado de opi 

ni6n con respecto al significado y a la importancia de las 

mismas "algunas no quieren creer que en el templo o en la or!!_ 

ci6n uno saca algo, est~n ignorando toda esa parte. Creen 

que en el trabajo viene todo y no saben que quien les est~ 

ayudando es Dios ... esa gente no se quiere dar cuenta 11 3 

Entre las j6venes también ha disminuido la asistencia a 

actos religiosos, aunque é'stas tienen motivos diferentes "An-

tes las j6venes participaban más en las prácticas religiosas 

porque les gustaba y ten!an tiempo para ir a enseñar la doc -

trina o arreglar el templo". 4 Ahora la participaci6n religiQ 

sa de las mujeres j6vcncs parece respcndcr al deseo de buscar 

nuevas amistades, tanto mujeres como hombres, y para entrete-

nerse fuera de su casa. También realizan actividades religiQ 

sas por tradici6n, por costumbre y porque su familia las invi 

ta o las presiona para hacerlo. En este sentido, la fe reli

giosa de las muchachas se ve disminuida como motivaci6n para 

(3) Mujer casada, miembro de las Hijas de Mar!a. 
(4) Mujer casada, acopiadora de artesan!as. 
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colaborar en actividades religiosas. 

Algunas de estas j6venes cambian de parecer cuando con -

traen matrimonio o se ven obligadas a hacerlo para satisfacer 

los deseoz de la familia de su esposo, "antes de que me casa-

ra mis amigas y vecinas me decían que era mala y me iba mal 

en mi trabajo, tenía problemas con mi familia y esto me hacía 

sufrir mucho, pero cuando me casé todo se solucion6 porque me 

metí a la Tercera Orde;n da los Sanfranciscanos 11
•

5 

Todo lo anterior da cuenta de la disminuci6n de la part.!o 

cipaci6n religiusa de las mujeres de Ihuatzio. Esto ocurre 

prirwipalmente .:?.ntrc las j6venes del lugar, sin embarga tam -

l:iién afecta a una parte de la poblaci6n adulta. ;,demás este 

situaci6n se refleja muy claramente en la pertenencia a aso -

ciaciones religiosas, lo que ha sido una de las pr4cticas re

ligiosas más lmportantes en nuestro país. 

En Ihuatzio existen las siguientes asociaciones religio-

sas: las Hijas de María, la Venerable Tercera Orden de San 

Francisco, el Sagrado Coraz6n, las Cabezas de Día, la Guardia 

de Honor del Santísimo Sacramento del Altar, la de la Vela 

Perpetua, y además los Centros Bíblicos. Las llij<1s d<: Haría 

se dividen en casadas y solteras, las Cabezas de Oía son to -

das casadas y las de la Vela Perpetua son en su mayoría muje

res de edad avanzada. Las actividades que realizan las muje-

15) Mujer casada, jo•1en, sanfranciscana. 
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res dentro de las asociaciones son de orden pr~ctico o espiri 

tual y dependen del grupo al que se pertenec"; por ejemplo, a 

las señoras de la Vela Perpetua corresponde llevar flores y 

limpiar el templo una vez al mes cada una de ellas. 

En lo que respecta a la asociaci6n de las Hijas de María 

solteras el n!imero de sus miembros es amplio, pero quienes 

participan en las acti· ldades del grupo son muy pocas ''antes, 

para la fiesta de la l\sunci6n de la Virgen María (15 de agos

to) el templo se llenaba de muchachas con flores desde la 

puerta hasta el altar", 6 .:i.ctualmente asisten pocas jóvenes y 

s6lo se hacen cargo de la organización la presidenta, so -

crctaria y tesorera de la asociaci6n. Los motivos que tienen 

para r.o participar van desde ausencia de motivaci6n para ha·-

cerlo, hasta falta de tiempo o permanencia irregular en el 

pueblo. 

Además el impulso familiar en este aspecto también ha 

cambiado, algunn~ pa<lres de familia no permiten que sus hijas 

pertenezcan al grupo, ya sea porque no tienen suficiente din~ 

ro para pagar la cooperaci6n que se pide o porque conocen los 

verdaderos motivos de ellüs para participar; la mayoría, sin 

embargo, las ofrecen n la asociación "Yo todas mis hijas lns 

meto, cuando comienzo a abrazarlas las meto. Digo: 'aqu! te 

la entrego, Virgen, porque yo me alivié bien, para que se cr~ 

ce, para que se porte bien, para que no vaya salir mal', por-

(6) Mujer anciana, miembro de la Vela Perpetua. 
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que para una señorita os peligroso•. 7 

También r.!xisten aquellas mujeres que les gustaría que 

sus hijas optaran por pertenecer a las Hijas de Mar!a, pero 

piensan que esto es decisi6n propia y que "no es cosa nada 

más de nombrarlo, falta también poder cumplir c~n una respon

sabilidad". 8 

Las mujer<J:.i j6ven'21'~ t~nrteneccn u la asociaci6n por co's -

tumbra, por consejo de su madre, "para servir ü María" y alq}! 

nas sienten satisfacción al participar en el grupo, mientras 

que otras piensan yue sirve mc1s bien para acercar entre si' a 

las m1Jchachas que no se conocen. 

Para las mujeres casadas participar es ''como tener una 

anu.ga más sincera y poder respirar mejor" 9 Las mayores lo

hacen para alcanzar la salvaci6n, as! "si se acaban los flor~ 

ros hay que cooperar para comprar nuevos y siempre que se ac~ 

ba algo hay que cooperar ... hay unos que dicen 'no, pues yo 

no tengo dinero para estar cooperando' pero si no vamos a ca~ 

prar todo eso, ¿de d6nde es que está viniendo todo eso?, ¿no 

es Dios que nos estc1 socorriendo y nos est.1'. mandando el ali -

mento?. . . muchas cosas es Dios quien nos está mandando y nos-

está socorriendo toda la cosa ... Como dijo el padre (sacerd!?_ 

te) así estamos en el mundo, como visitantes, y a la hora que 

(7) Mujer casada, r.ia~·or, san!ranciscana. 
(8) Mujer casada, miembro de las Hijas de María. 
(9) Mujer casada, artesana.· 
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nos mande morirnos a esai; hor"as vamos ... por eso, hay que pr~ 

venirse, porque no sabes a qué horas y cuándo". 1º 
De esta manera se hace evidente que la participaci6n re

ligiosa de las mujeres en Ihuatzio es desigual seg1in la edad 

y el estado civil, las mujeres j6venes son las que menos rea-

lizan actividades religiosas, aunque esta situaci6n se está 

extendiendo hacia las mayores. Elementos tales como el grado 

de escolaridad, frecuencia de viajes fuera del pueblo, grado 

de aceptaci6n de nuevas pautas de conducta y otros aspectos 

de la modernidad y de la crisis econ6mica que han ido pene-

trando en el pueblo y que se han acentuado mucho últimamente, 

influyen determinantomente en esta situación. 

Solidaridad de grupo y sentido de pertenencia. 

Una de las funciones primordiales de los objetos sagra -

dos es el mantenimiento y fomento del sentido de solidaridad 

y de las obligaciones sociales a través del ritual religio

so.11 La solidaridad de los individuos consiste en la unidad 

de obediencias a un cuerpo comdn de reglas morales, de va lo -

res, que regulan las relaciones sociales y mantienen su orde

naci6n.12 

En Ihuatzio, el tipo de solidaridad de grupo que más se 

(10) Mujer casada, mayor, sanfranciscana. 
(11) SCHIIRF, Betty. El estudio sociol6gico ••. p. 79. 
(12) PARSONS, Talcot. La estructura de ... p. 484. 
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conserva es el familiar, dantro de éste, la ayuda que se brin 

da al carguero (encargado de la fiesta del Santo Patrono) 

anualmente es de las más importantes. 

El carguero solicita a las autoridades tener en su casa 

la figura del Santo Patrono del pueblo - San Francisco de 

Asis- lr organiza, ptincipalmente, 1..1 fiesta del mismo el 

de octubre. El cargo t~ 1 ra un año durante el cual debe reunir 

los fondos auficicntes pura llevar u. cabo dicho festejo. Se 

es carguero "cuando uno se ~iente capaz de hacer gastos"; an-

tes esto era obligatorio para todos los habitantes del lugar, 

pero ahora los cargos se toman voluntariamente. 

Tomar cargos y organ.i.zar festividades religiosas resultcJ 

positi'IO para mantener las tradiciones del pueblo, pues "es 

una costumbre de los anteriores, es una raíz muy típica que 

se viene haciendo", 13 adem.1s la gente del pueblo critica a 

quienes no se hacen responsables de algún cargo religioso. 

Las mujeres juegan un papel sobresaliente en la organizaci6n 

de las fiestas al preparar la comida, limpiar la casa, cortar 

1 ~ña, servir los platos y dem~s, la carguera es quien designa 

a cada una de las otras mujeres la tarea que ha de desempeñar. 

Fuera de las relaciones familiares se establecen víncu ~ 

los con otros miembros del pueblo por alg!ln favor o durante 

la realizaci6n de trabajos comunitarios, pero no se tiene una 

(13) Hombre mayor, casado. 
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relaci6n cotidiana ni tan cercana como con la familia. La p~ 

blaci6n s6lo se agrupa por los doce barrios que existen geo -

gráficamente en la localidad14 par.a realizar alguna labor co

lectiva. 

Los hombres tienen a su cargo más trabajo comunitario 

que las mujeres y las relaciones entre ellos son más constan-

tes. En cambio, las labores femeninas en equipo son pocas y 

se reGnen con menos frecuencia, además de que el trabajó re -

sulta poco para tantas mujeres, lo~que provoca que unas dele-

guen responsabilidad en otras y que los vínculos entre ellas 

sean menos armoniosos que entre los hombres. 

La lnbor en coman no deja de ser importante y es foment~ 

da por algunas familias, se realiza con consent.imiento de to

dos, na se obliga a nadie a llevarla a cabo y quienes lo ha -

cen sienten satisfacci6n por servir en algo al pueblo, paro 

su importancia social no rebasa estos límites. 

Algo similar sucede con los miembros de las asociaciones 

religiosas como las Hijas de María, que funcionan con base en 

comisiones, cada una con tareas específicas. Aunque a vece& 

la pertenencia a estos grupos sirve para acercar a las mucha-

chas que no se conocen, esta depende del grado de interacción 

que haya en la cornisi6n en la que participan, y en la asocia

ci6n en general, o de que se torne un cargo del comité, lo 

(14) Vid Supra. Ihuatzia, lugar de .•. 
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cual obliga a mantener relaciones constantes cqn las integrri~ 

tes del mismo, de donde pueden surgir relaciones de amistad. 

En genoral se comenta que "la gente aqu! no es completa

mente mala pero no se recibe mucha ayuda. Esto es porque no 

creen en Dios y son muy ambiciosos". 15 Esto indica que la s~ 

lidaridad de grupo a nivel social se ha visto reducida y cómo 

esto se atribuye a la disminución de la fe religiosa; en este 

sentido su papel como impulsora de dicha solidaridad se ve 

mermado. 

La solidaridad de grupo se mantiene a nivel familiar m~s 

que en otro tipo de relaciones sociales. Esto influye tam-

bi~n en el sentido ele perten0ncia que tiene la gente con res-

pecto al pur.:blo. Lu familiu se ha caracterizado por formar 

un grupo solidario en donde se definen el status, los dere-

chas, las obligaciones y los roles de sus integrantes de 

acuerdo al sexo, edad y vínculo de parentesco; esto da al in-

dividuo confianza y sentido de pertenencia a la misma. 

Sin embargo, en Ihuatzio "no todos piensan igual, cada 

casa tiene su pensamiento". 16 Esto se debe a la influencia 

de factores externos que han acelerado el proceso de moderni-

zacidn en el lugar, lo cual ha tenido diversas consecuencias 

para las familias del pueblo¡ algunas se resisten más al cam-

(15) Hombre casado, sanfranciscano. 
(16) Mujer anciana, sanfranciscana. 
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bio mientras otras lo aceptan m<!s fácilníente y estas diferen-

cias rompen los acuerdos comunes del grupo social más amplio, 

debilitando la solidaridad y el sentido de pertenencia al 

grupo. 

Uno de los patrones que se ve fragmentado es el religio-

so. Aunque las relaciones entre los pobladore~ del lugar san 

buenas, empiezan u sur9 r divisiones importantes dentro de la 

sociedad de Ihuatzio por.que existen personas que quieren per-

tenecer a una religión distinta de la católica, como son los 

Testigos de Jehová. Una de las j6venes p0rtenecientes a esta 

secta opina que volver al catolicismo sería "como si un perro 

come cualquier cosa, lo vomita y luego vuelve a comer lo que 

vomit6 11
•

17 Esto de.muestra como, en efecto, la pC61.·ditla de fe 

religiosa afecta el sentido de pertenencia al grupo redundan-

do en el deterioro de la solidaridad del mismo. 

Sistema de valores. 

Uno de los requisitos de la convivencia humana es la 

existencia de un sistema de valores Gltimos comunes a los 

miembros de la comunidad en relaci6n a sus acciones individu~ 

les, ya que ªsin la existencia de valores compartidos puede -

debilitarse o ponerse en peligro la unidad de una socieJad•. 18 

(17) Mujer joven, miembro de la secta de los Testigos de Jchg 
v1i. 

(18) CllINOY, Ely. La sociedad. p. 365. 
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En algunos aspectos, estos valores son expresión de los fines 

perseguidos por el grupo social; en otros, estos mismos fines 

moldean los valores grupulcs de cada individuo. De uhí que 

la religi6n comprenda tambi6n ciertos valores considerados s~ 

grados, y que la adhesión a éstos refuerce la aptitud integr~ 

dora de la religión. 

En Ihuatzio el valor m~s preciado es el respeto, el cual 

es indispensable para mantener buenas relaciones entre los 

miembros de un grupo social. También es de suma importancia

el amor al prójimo y la ayuda al semejante "porque el primer

mandamiento es amar a Dios y el segundo es al semejante y hay 

que ayudar en lo que uno pueda 11 
• 

19 

El UP\or fraternal y lus buenas relaciones familiares son 

para la población ele lhuatzio un valor importante ya que la 

familia juega un papel significativo en las poblaciones indí

genas. El padre de familia debe ver por el bienestar de la 

misma en todos los sentidos junto con la madre, quien educa a 

los hijos de acuerdo a los valores del grupo: los niños deben 

acatar lo que dicen sus mayores y respetarlos. 

Por otro lado, existen valores universales como el resp~ 

to y la justicia, pero hay también valores propios de cadas~ 

xo. La mujer juega un papel importante como esposa, madre, 

ama de casa, administradora del gasto familiar, educadora y 

(19) Hombre casado, sanfranciscano. 
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transmisora de valores éticos religiosos. As! a las niñas se 

les enseña desde pequeñas a cooperar en· las labores .. del hogar 

explicándoles la importancia que tien~ la ayuda mutua; tam

bién se enseña a las niñas las creencias religiosas, lo cual-

se refuerza con J.a asistencia a misa o al catecismo, la real_! 

zaci6n de la primera comuni6n y la participaci6n en alguna 

asociaci6n religiosa. Asimismo, las mujeres deben ser como 

lo fue la Virgen .María, humilde, buena con su familia y con 

el resto de sus semejantes. 

Todas estas virtudes que debe poseer la mujer han sido 

estipuladas por la religi6n y son practicadas con la esperan-

za de alcanzar la felicidad, porque Dios recompensa a las mu-

jcrcs de buen cor.1portamiento con salud r bienestar, dinero, 

amor e hijos, y con la esperanza de salvarse en el otro mundo 

esto es lo que motiva a las mujeres a respetar la vida y las 

propiedades ajenas, a mantener el equilibrio de las relacio -

les familiares y .sociales, a participar en las prácticas reli 

giosas. 

Sin embargo, "las j6venes que estudian han perdido mu-

ches de los valores de la comunidad como el respeto mutuo, la 

obediencia ... por m~s que se les inculca al respeto, la honr~ 

dez, la honestidad y la bondad ya no adoptan esos valor~s y 

se van por el lado de la deshonestidad". 20 La influencia de 

(20) Mujer casada, acopiadora de artesan!as. 
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la modernidad ha in t.roducido también otros valores distintos 

a los de la comunidad, valores típicamente urbanos y materia-

listas han hecho disminuir la integración social que una pau

ta comlln de valores proporciona "el dinero está en el poder y 

todos son ambiciosos. La ambición es mala porque con Dios no 

vamos a decir cuanto dinero ganaste o eso sino las buenas 

obras que uno hace". 21 En este proceso, loG valores rcligio-

sos como pautas que orJuntan la conducta de los pobladores de 

Ihuatzio se ven igualmente afectados. 

Fomento de actividades religiosas. 

rhuatzio atraviesa actualmente por un acelerado proceso 

de moder.nizaci6n, ante esta transformaci6n puede haber di ver-

sas reilc:ciones de las autoridades religiosas, una de las cua-

lias entendería que "una Iglesia I!loderna o un catolicismo pro-

gresista dependen de un modo significativo del desarrollo de 

una estrategia religiosa más específica en la que los esfuer

zos de .los líderes se centren en la creación de símbolos rel± 

giosos, en proporcionar conducci6n pastoral, alentar nuevas 

formas de expresión espiritual e introducir una mayor flexibl 

lidarl en la Iglesia". 22 

Sin embargo, en Ihuatzio esto no sucede. La Iglesia si-

que organizando actividades religiosas tales como retiros, 

(21) Hombre casado, sanfranciscano. 
(22) VALLIER, Ivan. Catolicismo, control social ..• p. 169. 



179 

círculos bíblicos, conversaciones sobre la vida de los santos . 
procesiones y peregrinaciones pero ya se hacen co~ menos fre-

cuencia, segan dicen algunas personas mayores. La realiza-

ci6n de todas estas prácticas, as! como de algunos sacrainen -

tos tales como la extremaunción, dependen en gran medida de 

la organización y motivación que impulse el sacerdote en cur

so y debido a que el actual pasa poco tiempo en el pueblo, no 

siempre puede administrar los santos oleos, por ejemplo, y no 

se dedica a fomentar estas actividades. 

De acuerdo al testimonie de algunas personas, el sacerd~ 

te que ejerc!'a el cargo anteriormente se preocupaba mucho mc'.is 

por impulsar actividades religiosas de diferentes formas, y 

as!, como no toda la gente podía .:lsistir a misa los domingos 

por la diversidad de trabajos que realiza la población de 

lhuatzio, oficiaba misas otros d!as de la semana para que una 

mayor caritidad de personas pudiera participar. Además "pon!a 

a trabajar. a la gente en una faena, organizaba una danza, a 

veces preparaba alguna diversión pnra después de la misa y e~ 

tonces uno podía hacer más penitencia ... el padre (sacerdote) 

de ahora es de poca atención y no anima a la gente, sólo cum

ple con sus deberes de la misa y no hace nada m4s: ahora ya 

hacen poca fe•. 23 

Esto ha traído consecuencias como la conversión de dos 

(23) Hombre mayor, casado. 
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j6veneo hermanas a la secta de los 'fAstigos de Jehov~'!l; ellas 

cambiaron de religj6n porque cuando iban a la m.isa católica 

el sacerdote sólo repet!a los evangelios sin explicar nada 

m4s, mientras que segdn su testimonio en esta secta aprendie

ron que "todo lo que va a suceder en esta vida est4 escrito 

en la Biblia•. 24 

Por otro lado, la reacción de la gente del pueblo ante 

esta disminución de la actividad religiosa ha sido de indife-

rencia. Esto demuestra la falta de legitimidad que tienen 

ahora patrones sociales considerados anterionnente indispens~ 

bles para el mantenimiento del grupo. En este sentido, la f~ 

milia se encarga de mantener y fomentar las tradiciones r.eli-

gios.::i3 del pucb lo, la .Hu)er 1-ndfgc::.na dcsempeñrt una función ir\ 

portante dentro del 111'.lcleo familiar al ser la encargada de 

transmitir los valores, la lengua, las tradiciones, creencias 

y costumbres de su cultura; de ella depende que los niños 

asistan a misa -ya sea oblig4ndolos, amenaz4ndolos con cast~ 

gos divinos si no lo hacen, señalando los beneficios que esto 

puede traerles o simplemente invit4ndolos a que lo hagan- e~ 

tudien el catecismo que se imparte en el templo, comprendan 

el significado y la importancia social de las prácticas reli

giosas (cuando ellas lo conocen) , de tal forma que el fomento 

de actividades religiosas queda en manos de la familia y par-

ticularmente de la madre, por lo quo la religión sigue funciQ 

(24) Mujer joven, miembro de la secta de los Testigos de Jchg 
VII. 
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nando de alguna manera coro!) medio de integraci6n social en 

Ihuatzio, pero ya no a través de la Iglesia como instituci6n. 
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LA AUTORIDAD MORAL DE LA RELIGIÓN PARA CONSERVAR 
EL'ORDEN Y ESTABILIDAD SOCIALES 

,De manera general, se plantea que la religi6n sacraliza 

las normas y valores religiosos contribuyendo así a la exis -

tencia del control social. A través de es ta funci6n control~ 

dora se legitiman los patrones sociales buscando el orden y 

la estabilidad del sisb;ma social. 1 

Vinculación <le la moral y el control social. 

El control social siempre va acompañado de la conserva -

ci6n de la moral en un grupo determinado, entendiendo que rno-

ral cr-; el ''~ist.cma de valores tlltimos comunes a los miembrcs

de la comunidad en relaci6n con sus acciones individuales 11
• 

2 

Asimismo, la moral se conforma por una estructura normativa 

que rugula y subordina la conducta de los componentes de un 

grupo social debido a la autoridad moral que ejerce sobre 

e1los. 

La sociedad atribuye a la mujer determinadas obligacio -

nes ~ar u.les, pero en Ihuatzio, como en la mayoría de los puc-

blos indios,de nuestro pa!s, son quiza m~s rigurosas yacen -

túan su funci6n como fcrmas de control social contribuyendo a 

la preservaci6n de valores mediante su transmisi6n. En este 

(1) Apud. O'DEA, Thomas. sociología de la ••• pp. 25-27. 
(2) PARSONS, Talcot. La estructura de la acci6n .•• p. 498. 



183 

poblado la mujer debe respetar a sus padres a su esposo y a 

sus hijos; aGn cuando su esposo no se encuentre en casa debe 

guardarle respeto, cuidar su hogar y educar a sus hijos: ser 

serviciales, respetuosas y bondadosas con su pr6jimo: su deber 

como esposa es estar siempre con su marido, por más que ella 

sufra tendrá que permanecer a su lado porque "los esposos qu~ 

dan unidos hasta que la muerte los separe•. 3 

Todas las acciones mencionadas están contenidas de forma 

directa o indirecta en los mandamientos religiosos y son res-

petadas debido a la autoridad moral que la religi6n ejerce s2 

bre los creyentes, aquí "su acción no es ya exterior, se 'in-

terioriza' hasta constituir un elemento integral de la misma 

personalidad individual 11
, 

4 o sea un valor. 

La transmisión de los valores que anteriormente eran pr~ 

dicados principalmente por la Iglesia, que al mismo tiempo se 

encargaba de hacerlos respetar, paulatinamente ha sido asumi

da por la familia y de manera particular por las mujeres (ma

dres y abuelasl, quienes se encargan de inculcar normas y va

lores a los hijos a fin de mantener formas de conducta acor -

des al grupo al que pertenecen. Es importante mencionar que 

dltimamente la conducta y el pensamiento de las generaciones 

j6venes han sufrido cambios debido a los elementos de la mo -

dernidad que invaden al poblado, como por ejemplo la necesi -

(31 Mujer acopiadora de artesanías, casada. 
(4) PARSONS, Talcot. Opus. cit. p. 483. 
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dad de salir del pueblo por motivos de estudio o trabajo: lo 

que provoca alteraciones en la preservaci6n de valores con -

serv~ndose mayormente en las generaciones adultas. 

De los valores enunciados en los Diez Mandamientos de la 

Ley de Dios los m~s respetados son los que se refieren al no 

matarás, no robarás, no mentirás; pero actualmente también en 

este aspecto se están dando cambios pues "aunque la gente di

ga que si es religiosa no guarda la palabra de Dios ni sigue 

los mandamientos, nornás los oyen pero no hacen ceso". 5 

Se sabe por testimonios de personas mayores que anterio!. 

mento entre las mujeres de Ihuatzio existía mayor interés por 

aprender cuestiones relacionadas con la religi6n debido a la 

educación que recibían en su hogar y la escasa influencia de 

los elementos de modernidad, ya que la relaci6n que guardaba 

la comunidad con el exterior no era tan estrecha; ahora aun -

que algunas jóvenes poseen conocimientos religiosos éstos ya 

no son producto de su interés personal fomentado por la Igle

sia, sino resultado del control que ejerce la familia en este 

sentido. 

Pxohibiciones establecidas por la religi6n. 

La moral y el control social van ligados, as! mientras 

(5) Mujer joven próxima a contraer matrimonio. 
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la moral vela por las motivaciones positivas para el logro de 

metas, el control restringe, limita, reduce o suprime motiva-

cienes negativas, es decir, aqu~llas que se desv!an de las 

pautas institucionales. 6 De esta manera la religi6n como for 

ma de control social cuenta con la autoridad moral para apro-

bar o disprobar la realizaci6n de ciertos actos por los feli-

greses, favoreciendo u1•os y prohibiendo otros. 

El catolicismo establece distintos tipos de prohibicio -

ncs siendo las más comunes las que se ref icrcn a la alimenta-

ci6n, sexualid~d y el res~eto a lugares y objetos sagrados. 

Entre los pobladores de Ihuatzio la costumbre de ayunar 

durante celebraciones religiosas ha ido disminuyendo, y en la 

mayor!a de los casos s6lo se respeta durante el Viernes santo 

y la Navidad. El ayuno consiste en abstenerse de comer carne, 

pero ahora ya no es obligatorio. El sacerdote ya no hace ni~ 

gan recordatorio o recomendaci6n de que se respete el ayuno, 

dejando as! al criterio de cada quien el cumplir o no sin 

ejercer ningGn tipo de presión. En este aspecto es nucvamen-

te la familia y sobre todo los ancianos quienes retoman la 

responsabilidad de vigilar y fomentar el respeto de esta pro

hibici6n, pues consideran que es un deber que se tiene que 

cumplir sin necesidad de que el sacerdote lo mencione. 

(6) Cfr. PARSONS, Talcot. Sociolog!a de la •.• pp. 235-239. 
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Los motivos por los cuales se ayuna son diversos. Algu-

nos lo realizan porque "as! lo dice la Iglesia y para ayudar 

a Dios con los sacramentos, además de que el ayuno sirve corno 

un sacrificio para limpiarse y liberarse del pecado, corno un 

ejemplo a seguir por lo que Dios sufrió por nosotros". 7 En 

este testimonio se hace evidente el cumplimiento de deberes 

prescritos por la rnl igión corno una forma de aceptación de 

las normas establecida.; por l<l sociedad religiosa. 

En esta comunidad tambi~n se considera que "es un deber-

ayunar y hacer vigilia, pero ahora los padres (sacerdotes) d! 

ccn que los pobres pueden comer carne en días de vigilia y 

los ancianos ya no deben ayunar por su propia salud".ª Este 

tipo de prohibic16n en la alimentación se halla dirigida t:an-

to a hombres corno a mujeres. 

Respecto a la sexualidad, la religión católica establece 

determinados patrones a seguir, por ejemplo la conscrvnci6n 

de la virginidad hasta el matrimonio; la desaprobación de re-

laciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales: así 

corno el uso de m6todos anticonceptivos no naturales y el aboE 

to, entre otros. 

En esta población dichas prohibiciones aün son respeta -

das·por la mayoría de la gente, pues las jóvenes siguen con -

(7) Mujer fabricante y vendedora de tortillas. 
(·8) Artesano de edad madura. 
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servando la virginidad hasta el matrimonio ya que "la natura-

leza concedi6 el claustro virginal a la mujer para un doble 

fin: el primero guardarle hábil hasta el matrimonio y el se -

gundo contenerle en los actos deshonestos. Nada hay que re -

traiga a la mujerde estas cosas más que el temor de romper 

el calustro virginal 11
•
9 Esta creencia se conserva en Ihuat -

zio "salvo en los casos de algunas de las muchachas que salen 

del pueblo por estudios o alg~n otro motivo, de ellas nooo s~ 

beu .10 

Las madres no hablan a sus hijas sobre temas sexuales, 

lo que algunas j6vencs consideran correcto y piensan proceder 

de igual forma con sus hijas "para que no se espanten"; aun -

que pudo constatarse que algunas niñas reciben este tipo de 

informaci6n como parte de la educaci6n formal que se imparte-

en la escuela primaria, siendo ésta otra forma de intromisi6n 

que rompe con los patrones tradicionales y la educación que 

se da a las niñas al interior de la familia. 

En Ihuatzio se conocen pocos casos de relaciones sexua -

es extramatrimoniales y se desaprueba tener hijos fuera del 

matrimonio "no está bien que las mujeres tengan hijos sin ca-

sarse, primero se tienen quo casar para tenerlos, si no luego 

no los bautizan ... muchas salen embarazadas ... se echaron a 

perder". 11 

(9) ALER GAY, Maribel. La mujer en el ..• pp. 240-241. 
{10) Profesora de primaria y madre. 
{11) Mujer joven, soltera, miembro de las Hijas de Mar!a. 
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El uso de m~todos anticonceptivos y el aborto son temas 

que s6lo tratan las mujeres casadas y que las solteras dicen 

ignorar o tener informaci6n muy vaga al respecto, evitando 

as! hablar del tema. Los fármacos son el tipo de anticoncep

tivos más utilizados en Ihuatzio a pesar de no estar aproba -

dos por la Iglesia cat6lica; por otra parte la práctica del 

aborto no es coman pues en el quinto mandamiento de la Ley de 

Dios se prohibe matar y el aborto es considerado un asesinato, 

quienes han recurrido a ello lo han hecho por tener ya dema -

siados hijos, sin embargo esta pr§ctica es mal vista en el 

pueblo "porque el santo Papa as! lo ha dicho en sus misas". 12 

Otro tipo de prohibición es la que se refiere a los lug~ 

res y objetos sagrados, as! por ejemplo sa cree que 11 las co -
sas qua están en el templo no deben tocarse más que por al p~ 

dre (sacerdote) , porque son sagradas, .13 y este tipo de cree.!! 

cias se transmiten a los hijos para que las respeten. 

Recompensas y sanciones religiosas 

Para lograr la eficacia de un sistama de normas y val~ 

res religiosos, éste debe incluir las recompensas y sancio -

nes. Las recompensas se ofrecen a quienes han cumplido cabal 

mente con sus deberes, siendo la mayor recompensa en el cato-

licismo la promesa de una vida mejor despu~s de la muerte, 

(12) Mujer madura, artesana y madre. 
(13) Mujer acopiadora de artesanías, casada. 
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"as! se tiene que las personas que sufrieron en 'esta' vida 

pero que son meritorias por su buena conducta, al final se v~ 

r.Sn compensadas con la esperanza de llegar a tener una vida 

mejor en el más allá, mientras que las personas que se deja -

ron apoderar del mal serán castigadas en la otra vida 11
•
14 

En Ihuatzio a pesar de que la asistencia a actos religi~ 

sos por parte de las jl. •enes ha disminuido, las mujeres casa-

das y mayores asisten a misa, oran, enseñan a sus hijos a re-

zar y comulgan para ganarse el ciolo, además tratan de cum-

plir con los mandamientos "para que no se enferme nadie, para 

tener que comer, para tener donde donnir, para estar en paz 11
•
15 

La funci6n que cumplen las sanciones es la de evitar que 

se violen las reglas, esto se logra mediante el temor a las 

consecuencias (castigo) que pueda traer. Las pautas normati-

vas son la base de la conducta regular y son impuestas a los 

participantes por la opinión y las reacciones de los demás 

(sanciones externas) y por los sentimientos de vergilcnza y 

culpa de parte de las personas que rompen o desafían las nor

mas (sanciones internas) . 16 

Las sanciones externas a las que m!s se recurre por el 

incumplimiento de preceptos religiosos son la critica y la 

(14) PARSONS, 1'alcot. Sociolog!a de la... p. 99. 
(15) Mujer fabricante y vendedora de tortillas. 
(16) O'DEA, Thomas. 0pus cit. p. 102. 
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coacci6n ejercida sobre los j6venes por las generaciones may~ 

res, debido a que los primeros no tienen interiorizadas las 

normas y valores religiosos como sus padres, por estar vivie~ 

do el proceso de modernizaci6n que prevalece en el poblado. 

Sin embargo, este tipo de coacci6n se ejerce s6lo al in

terior de la familia, pues a nivel general la gente no lleva 

a cabo ninguna sanci6r. por el incumplimiento de preceptos re

ligiosos, si no se asiste a la cclebraci6n de la misa o no se 

comulga, por ejemplo, no existe ninguna reacci6n por parte 

del pueblo on su conjunto. En cuanto a la reacci6n de la 

Iglesia, ~sta depende del sacerdote que est~ en·funciones, ac 

tualmente "el padre (sacerdote) casi no está en el templo, él 

ya no ve si uno va o no, ni se hacen como antes retiros o al

go asi", 17 contribuyendo de este modo aque la funci6n contro

ladora de la religi6n ejercida por la Iglesia sea asumida ca-

da vez en mayor grado por la familia. 

Las sanciones internas de autocastigo físico han desapa-

recido, perdurando Gnicamente la sugesti6n y el remordimiento, 

as! entre las mujeres de Ihuatzio persiste la creencia de que 

se puede sufrir algGn accidente como castigo divino por haber 

hecho algo que no le agrada a Dios, o que él las abandona 

cuando les va mal por ejemplo en las ventas; as! "hay mujeres 

(17) ·Mujer acopiadora da artesanías, casada. 
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que no se animan a ser 'Hijas do María' pero después por el 

remordimiento, si llegan a pertenecer al grupo", 18 pues ade -

más se considera "como algo impuesto por costumbre, que se d~ 

ben tener obligaciones religiosas". 19 

Participación religiosa y control social. 

La participación en prácticas religiosas constituye otro 

mecanismo para mantener el control social, de esta manera las 

escuelas parroquiales, las asociaciones religiosas, las misas, 

los centros bíblicos y el cumplimiento de los sacramentos, a 

la vez que son formas o medios de participación funcionan ca-

mo elementos de control del pensamiento e inf luoncia religio-

sa que "en la mayor parte contribuyen a perpetuar una serie 

de costumbres generales y tradicionales do pensamiento y ac -

ci6n 11
• 
20 

En Ihuatzio existen diferencias en cuanto al grado de 

participación religiosa de las mujeres de acuerdo a su edad y 

estado civi1. 21 Quienes más participan son las ancianas, las 

mujeres de mediana edad lo hacen de acuerdo a su disponibili-

dad de tiempo, as! "si está el molino cerrado, para no estar · 

(18) Mujer acopiadora de artesanías, casada. 
(19) Mujer anciana, miembro de las "Cabezas del d!a". 
(20) VALLIER, Iv1in. Catolicismo, control s.~"ial.., p. 152. 
(21) Vid supra Capitulo Capac·iCfad de integramocial ... 
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ah! nada más voy al templo. . . además en esta edad uno no pue

de por la necesidad que tiene con la familia; los niños chi -

quitos, en brazos son enfadosos para ir al templo, se los 11~ 

va uno y están haciendo ruido ah!, si se puede pero no se de-

be ..• aparte de eso, como que uno todav!a está chica de edad 

y como que todavía no ..• se ve más decente una persona más m~ 

yor para encargarse de las actividades de alguna asociaci6n 

religiosa, pues ellas ya no tienen la necesidad de decir 'voy 

a hacer la comida o voy a hacer esto'.,. sus hijos ya están 

grandes 11
•
22 

En el grupo de las j6vencs, incluyendo a las niñas es 

donde se persibe un mayor desinter6s por asistir y participar 

en prácticas religiosas. Por su parte algunos padres de fam! 

lia no permiten a sus hijas ser miembros de la asociaci6n re-

ligiosa Hijas de Mar!a por no contar con ol dinero suficiente 

para sufragar los gastos necesarios para ello, ya que deben 

hacer aportaciones econ6micas a lo largo del año; en cambio 

hay quienes las ofrecen a la asociaci6n desde muy pequeñas 

por considerar que les servirá como una forma de protecci6n 

además de ser una manera de agradecer a la Virgen Marra el ha 

ber tenido un parto sin complicaciones. 

Pero independientemente de los deseos de los padres de 

que sus hijas pertenezcan o no a la asociaci6n están los int~ 

(22) Mujer acopiadora de artesanías, casada. 
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reses y deseos de las propias jóvenes por pertenecer y parti

cipar en el grupo de las Hijas de María, pues aunque la aso -

ciaci6n es numerosa realmente quienes participan en las acti

vidades del grupo son muy pocas debido a que tienen nuevos i~ 

tereses y ocupaciones en su mayoría adquiridos como resultado 

de la introducci6n de elementos de la modernidad a Ihuatzio, 

como son los medios de cornunicaci6n y las frecuentes salidas 

del pueblo que las jóvenes deben realizar por diversos moti -

vos. Oc este modo su pertenencia a la asociación es s6lo si~ 

b6lica para evitar ser coacci9nadas y criticadas por las muj~ 

res ancianas. 

El fomento de la participación en actividades religiosas 

está en manos de la familia y particularmente de las mujeres 

mayores, mientras que el papel que juega la Iglesia en este 

sentido es sumamente restringido, la asistencia de los hijos 

a la celebración de la misa depende en gran medida de los pa

dres, lo mismo sucede con el estudio del catecismo y el que 

sean inscritos en la escuel~ primaria religiosa o la oficial. 

Las madres están conscientes de su papel como impulsoras 

de la participaci6n religiosa de sus hijos considerando que 

si ellas dan el ejemplo asistiendo al templo y participando 

en actividades religiosas, ellos tambi6n se interesarán en h~ 

cerlo aunque al crecer pierdan el inter~s "mi obligación es 

prepararlos para la .Primera comuni6n, mandarlos a la doctri -



194 

na •.. pero cuando estl!n grandes ya no quieren ir". 23 

Respecto a los sacramentos la mayoría de las madres de 

fainilia los rcrnpetan y fomentan su cumplimiento, ya que 11 uno 

de los deberes de la mujer como madre es presentar a sus hi -

jos ante Dios en el bautizo, la confirmaci6n y la primera co

muni6n11. 24 Además se concede yran importancia al matrimonio 

religioso pues "casi te los en Ihuatzio csU'in casados, y cst(in 

casados por lñ Iglesia, segGn las Escrituras, es los menos 

que se puede hacer 11
•

25 Aunque es importante mencionar que e~ 

da vez se cwnple con los sacramentos de manera m~s retardada 

''ahora tardan más en casarse dasput?s de vivir juntos y lle.vnn 

a bautizar a los niños hasta que tienen un año o más 11
,
26 y e~ 

to nuevamente como resultado de la coacci6n de las personas 

ancianas de la familia. 

La familia y la mujer como agentes del control 

social religioso. 

C6mo se señal6 al principio de este capítulo, todos los 

mecanismos de control social van acompañados de las funciones 

que orientan a la conservaci6n de la moral a través de la 

(23) Mujer artesana y madre de familia. 
(24) Mujer casada de mediana edad. 
(25) Artesano de edad avanzada, 
(26) Mujer anciana miembro de las "Cabezas de dfa". 
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aplicaci6n y realizaci6n de valores ~tices religiosos. Por 

tanto, la religi6n ejerce un control social mediante la defi

nición de un comportamiento moral, pero es importante aclarar 

que si bien en Ihuatzio la religi6n mantiene su función con -

troladora, ya que de una u otra forma mantiene el dominio de 

los fines del grupo social sobre los deseos individuales, es

to no se da como consecuencia de la acci6n controladora de la 

Iglesia, sino de la familia que se ha constituido en el agen

te que impulsa y fomenta el respeto y cumplimiento de prácti

cas religiosas a fin de preservar al conjunto de normas y va

lores propios del grupo. 

El hecho de que ahora la familia se haya constituido en 

la responsable de la prcscrvaci6n de valores éticos religio -

sos quedando la Iglesia desplazada a un segundo t6rmino en e~ 

ta funci6n, podr!a suponer la carencia de un líder carismáti

co representado por el sacerdote como encurgado de impulsar y 

fomentar el respeto y cumplimiento de preceptos religiosos, 

as! como la organizaci6n de prácticas religiosas acordes con 

los cambios que experimenta la poblaci6n; pero tal suposición 

resulta limitada si se piensa en que la Iglesia como institu

ci6n va más alla de la forma en que un individuo realice o de 

je de realizdr sus funciones. Es así que la religi6n se en -

frenta con un nuevo fen6meno que es el de la crisis de las 

inatituciones y que afecta a la Iglesia como tal. 

Al verse deteriorado el liderazgo y siendo éste un ele -
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mento de la legitimación de la religi6n, 27 el carácter de la 

misma se halla gravemente afectado haciéndose necesaria la i~ 

tervención de la familia para retomar el papel que desempeña

ba ·la Iglesia como transmisora de normas y valores éticos re

ligiosos, ya que la religi6n es un importante elemento de 

identidad para todo grupo social y particularmente para las 

sociedades indígenas, además de que preservando el sistema de 

normas y valores se logra ejercer el control social desde el 

seno familiar contribuyendo al mantenimiento de los intereses 

del grupo sobre los individuales. 

Al interior de la familia es importante destacar el de -

sempeño de la mujer en su rol corno transmisora de valores lo 

que a su vez la faculta como coaccionadora del grupo, pues es 

ella quien tiene más contacto con los hijos y se encarga de 

enseñar las pautas de comportamiento que ellos deben observar 

ejerciendo algGn tipo de sanción en caso necesario. Tradicio 

nalmente este papel de transmisora y coaccionadora correspon

de a la madre, pero en el caso de Ihuatzio ha ido quedando 

paulatinamente en manos de las abuelas ya que las madres se -

han incorporado a las actividades económicas de una manera 

más amplia y esto las obliga a ausentarse más frecuentemente

y por mds tiempo del pueblo, con lo que el contacto que tie -

nen con sus hijos disminuye considerablemente. 

(27) Vid Infra cap!tulo Ihuatzio ante el proceso .•• 
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VIGENCIA DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS ENTRE LA 
POBLACIÓN FEMEN 1 NA DE 1 HUATZ I O 

Concepto de Ideología 

En términos sociol6gicos, el concepto ideología se defi 

ne no s6lo por el condicionamiento social, sino también por 

la funci6n objetiva que cumple en el sistema social. Las 

creencias se basan en ~~s relaciones existentes entre los h~ 

chas sociales y sus condiciones o funciones, no se señalan 

criterios de verdad o falsedad en tanto que un hecho social-

no es ni verdadero ni falso sencillamente es: en considera -

ci6n con este concepto las creencias tienen una funci6n esp~ 

cífica al interior de un grupo social, "lo que hace idcolo -

gicas a las creencias, es el hecho de que constituyan un si~ 

tema de creencias, funcional y por tunto aceptado sin qu~ im 

porte que ellas satisfacen los criterios de verdad 11
• 

1 

Las creencias se expresan en ideas, actitudes y prácti-

cas religiosas, en Ihuatzio se hace evidente la presencia de 

una ideología religiosa en la celebraci6n de diversas f ies -

tas, organizadas por la Iglesia y la gente del pueblo. Bajo 

la manifestaci6n de este tipo de ideología se ejerce la fun

ci6n de reunir a la mayoría del pueblo, la vía es la prácti-

ca de una creencia popular como el culto al santo patrono 

del lugar. En la celebraci6n de este tipo de fiestas, se 

(1) PLAMENATZ, John. La ideología. p. 40. 
Cfr. VILLORO, Luis. El concepto de ideología X otros -
ensayos. p. 22. 
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considera la creencia como un elemento de identificaci6n y 

ayuda rec1proca entre los pobladores, "tomar cargos y organ.!_ 

zar festividades religiosas es una costumbre de los anterio-

res, es una ra!z nativa, muy t!pica que se viene haciendo. 

No se quiere que se pierda lo que por tradici6n han hecho a 

lo largo de los siglos". 2 La presencia de una ideología re-

ligiosa con caracter!sticas particulares entre los ind!genas 

se ha ido conformando . ist6ricamentc y con diferencias entre 

la poblaci6n urbana. 

La realizaci6n de fiestas religiosas a lo largo del año 

es un elemento donde se manifiestan las creencias idcol6gi -

cas religiosas. La fiesta más importante en lhuatzio es la 

del 4 de octubre fiesta de San Francisco, Santo Patrono del 

pueblo. La realizaci6n de este festejo se considera una ma-

nifestaci6n de la ideología por que bajo la representaci6n 

de San Francisco la gente se reúne para rendirle un culto, 

la funci6n ideol6gica que se distingue es la de integrar a 

un grupo de personas. 

Tomar cargos y organizar festividades religiosas es una 

costumbre antigua. En la organizaci6n y preparaci6n de la 

fiesta intervienen gran parte de los familiares del carguero 

y de su esposa, de este modo, la celebración reúne a mujeres 

y hombres para colaborar en lo que les sea requ.,rido: "los 

parientes más cercanos del carguero cooperan con cantidades 

grandes de dinero mientras que los parientes más lejanos dan 

(2) Familia de artesanos. 
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menos. A esta cooperación se le llama dar limosna 11
• 

3 

Sin embargo, no sólo existe la ayuda econ6mica sino que 

se dan otras formas de ayuda "cuando un familiar o amigo de 

la familia tiene algdn problema econ6mico o un compromiso de 

fiesta ayudamos con dinero, con especie (grano, pan, vino, 

cigarros, carne, etc.) o con trabajo, los hombres ayudan a 

servir y las mujeres a asear la casa y a hacer la comida. 

Tambi(in ayudan a rezar cuando es necesario hacerlo'', 4 en mu-

chas ocasiones las ayudas son combinadas. 

Entre familiares y conocidos existe una cierta obligat~ 

riedad de ayudar en las fiestas, en tanto que es una forma 

de poder recibirla cuando le sea necesitada: "Hay que ayu -

darlos a hacer la co:;;ida y a todas las costumbres que aquf 

se hacen. r.os fannliares van a ayudar por que cuando a 

ellos les toque los otros vengan a ayudarlos". 5 

En la casa del carguero, durante las vísperas de la 

fie.sta de la Asunci6n de la Virgen Maria, las mujeres mayo -

res hacían pozole, tortillas, partían leña, lavaban trastes. 

Las madrinas mujeres mayores, eran las que preparaban la caE 

ne. Algunas j6venes lavaban trastes. Las niñas no trabaja-

ban, s6lo comían y jugaban. 

En la fiesta del santo patrono s6lo acuden a la casa de 

loe cargueros las personas que son familiares, compadres o 

(3) Anciano del pueblo, de 60 aros aproximadamente, artesa110. 
(4) Mujer casada, pertereciente a Las Hijas de Maria, artesana. 
(5) Mujer casada, artesana perteneciente a las Hijas de María. 
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amigos cercanos del dueño de la casa, lo cual ha convertido 

a estas fiestas en familiares, las demás personas sólo se 

congregan para presenciar las danzas que se llevan a cabo en 

el atr!o del templo, a escuchar las bandas de mGsica en la 

plaza y a la quema de los "castillos" por la noche. La cel~ 

bración de la fiesta por sectores, ha ido formando grupos de 

integración. La preservación de estas fiestas, pueden repr~ 

sentar un elemento de resistencia a la perdida de la identi-

dad india como pueblo tarasco. 

Funciones de las creencias. 

La ideología comprende un sistema de creencias que se 

distingue por las funciones que desempeñan: son descriptivas, 

persuasivas y presciptivas. 6 

La funci6n descriptiva corresponde a una forma de cono-

cimiento y como su nombre lo indica, describe y explica los 

fenómenos tanto naturales como sociales. Se aplica a conju~ 

tos de creencias que "propone decirnos c6mo son o fueron las 

cosas y c6mo llegaron a ser as! 11
•
7 No necesariamente estas 

creencias son falsas, su funcidn es proporcionar una visi6n 

del mundo. 

Ihuatzio como pueblo indígena, ha desarrollado a lo laE 

9b de su historia un sistema de cr;encias propio. Los anti

guos pobladores habitaban en la montaña, "los indios bajaban 

por agua, traían un tamborcito para hacer ruido y ahuyentar 

(6) PLAMENATZ, John. Op. Cit.· P. 110, 
(7) Ibidem. p, 113. 
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a los animales feroces. Cuando faltó el agua arriba, los i~ 

dios bajaron a vivir a la zona que ocupa actualmente Ihuat -

zio".
8 

El testimonio de los ancianos del pueblo se ha form~ 

lado bajo una serie de creencias que explican su origen y su 

asentamiento en el lugar, en la ribera del Lago de P5tzcuaro. 

Mucho se ha dicho de las funciones a las que debe avo -

carse la mujer, roles que le son "1.s.i.gn.:i.dos dependiendo de la 

edad que tengan. Al respecto la religi6n ha formula.do un mg_ 

delo, reafinnado por la imagen de la Virgen María, donde de-

be desempeñar funciones dom~sticas, reproducci6n, manteni-

miento y organiznci6n de la familia y el hogar, "de pequeña 

ayudaba a las labores domésticas en mi casa, mi madre me de-

cfo c6mo barrer y limpiar. !\prendí a lavar mi ropa y la de · 

mis hermanos pequeños ante~ de los diez años, a esa edad til!!! 

bién iba a comprar el mandado, pero fue hasta los catorce 

que mi madre me enseñ6 a cocinar y hacer tortillas para que 

estuviera lista cuando me casara". 9 

En la práctica, las funciones de las creencias se en-

cuentran mezcladas y aquéllas que describen una situaci6n i~ 

plican la dcfinici6n de un comportamiento "todas nos asusta

bainos CU:!ndo se hacía de noche, no hablabamos ni salíamos a 

la calle por que nos fuera a salir el demonio o algtín animal, 

'ora dicen que no es cierto y ya no se espantan de nada, hay 

muchlichas 'voladas. que de noche es cuando salen a ver el m~ 

(8) Anciano del pueblo, artesano. 
(9) Mujer casada, perteneciente a las Hijas de María. 
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chacho". 1º Hoy en d!a, las creencias descriptivas dejan de 

funcionar entre las mujeres j6venea y por tanto no siguen el 

comportamiento definido en esas creencias. 

Las creencias mantienen una funci6n persuasiva cuando 

permiten expresar o inhibir sentimientos, cuando alientan o 

condenan un determinado comportamiento, cuando expresan esp~ 

ranzas o calman un tern~~. 11 Esta funci6n se distingue por 

su carácter introspectivo, •ea decir, la creencia es asumida 

por el individuo como suya y se le tiene como una voz inte -

rior que aprueba o reprueba sus acciones. Las mujeres como 

integrantes de alguna asociaci6n religiosa, participan en a~ 

tividades religiosas y sociales, sí ellas fueron Hijas de ~ 

ría, dcspu~s de casadas se les toma en cuenta para coopera -

cienes y para integrarse a alguna otra asociaci6n religiosa, 

o bien se unen por presiones familiares: "Cuando uno se 11~ 

ga a casar, y es de Wla familia que pertenece al templo, le

dicen a uno esto y lo otro, varnos a hacer esto ••. y ya con 

el mismo pensamiento se anima uno y cambia uno". 12 Las ma -

dres de familia mantienen la funci6n de trasmitir creencias 

religiosas a sus hijas, persuadiéndolas a seguir un determi

nado comportamiento y a realizar prácticas religiosas: no se 

obliga a las niñas, a través de castigos, a asistir a misa u 

otras actividades por que "todav!a no piensan, no saben, y~ 

(10) Mujer, ama de casa. 
(11) PLAMENATZ, John. Op. cit. p. 117. 
(12) Mujer casada, artesana. 
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cuando ellas tengan edad y pionscn, ya sepan leer, ya sepan 

lo qw andan haciendo, ya sabrán a que va uno a misa, a que 

no va uno" . 13 

La función prescriptiva incluye patrones de comporta

miento y juicios de valor sobre los actos humanos; son line~ 

mientes externos que debe cumplir. Bajo esta función se de

termina una conducta que debe seguir el hombre. 14 En Ihuat-

zio, existen diversas prácticas que expresan creencias pres-

criptivas, ejemplo de esto son las actividades que giran al

rededor de la muerte: "Es importante hacerle varias misas y 

rosarios al difunto para que Dios pen:lone sus pecados•. 15 En 

la realización de fiestas, mediante el puesto de carguero 

también encontramos creencias de tipo prcscriptivo: "Las -

mujeres parientes del carguero tienen que ir y participar 

porque cuando a sus familiares les toque ser cargueros taro -

bién van a querer que la parentela vaya a ayudarlos•. 16 

En la actualidad, las creencias se han ido modificando, 

resultando de ella una función específica siendo las persua

sivas las de mayor persistencia, d~dole un carSctcr mas su-

gestivo a la ideología. 

En la pr~ctica de los sacramentos religiosos se percibe 

la función prescriptiva de las creencias, la gente cree que 

(13) Mujer casada, intermediaria de art•i!sanías, 
(14) PLl\lllRATZ, John. Qp. cit. p. 114. 
(15) Mujer casada, abuela, artesana. 
(16) Mujer casada, esposa de carguero. 
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el llevarlos a cabo será recompensados en la paz e•piritual 

a la hora de la muerte:. "Las muj.ares de Ihuatzio consideran 

que es importante confesarse antes de morir para quedar li -

bre de todo pecado para poder presentarse ante Dios. Es itn-

portante confesarse no s6lo cuando se esta agonizando sino 

que a lo largo de nuestra vida debe uno confesarse para que 

Dios nos ayude como ~.e dice el catolicismo". 17 

Socialización de la ideolog!a, 

La ideología se transmite regularmente a través del prQ 

ceso de socialización, "donde se incluye la enseñanza lleva

da por loa padres, funcionarios y religiosos y los funciona

rios de la educaci6n, así como también la aceptaci6n de la 

persona de una ideología particular" . 18 

La transmisi6n de creencias religiosas en Ihuatzio es 

llevada a cabo por las 111Adres y abuelas, quienes las refuer

zan con la asistencia a misa, a la doctrina y la p~rtenencia 

a alguna asociaci6n religiosa. Los hijos junto con su madre 

acuden al templo a escuchar misa y a rezar: "Si tu creces 

tu andar en el templo, as! van a ir tus hijos y si tu no vas 

al templo, pues as! tus hijos también•. 19 La madre al desem 

peñar su función de transmisora de prácticas, la mujer debe 

erigirse como ejemplo a seguir. En otras ocasiones los ni -

(17) l(ujer c1>.sada, inte:r111ediaxia d.e artesanías. 
(18) 11.B~IllG GUWXER R. H1>.cill la socioloqta del conocÍlllien

to, p. 162. 
(19) Abuela, artesana, S1>.n Fr1>.nciscana. 
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ños van solos, por ejemplo la celebraci6n del d!a de la AsUQ. 

ci6n de la Virgen María, donde las pocas personas que ah! se 

congregaban, la mayoría de los presentes eran niños: "Ahora 

que tengo hijos los mando a la iglesia, pero a veces no qui~ 

ren ir por flojera, no los obligo a ir por que a lo mejor 

luego pueden hacer capricho de no ir, mejor los dejo solos, 

ellos saben que d~bcn ir a la iglesia, a ll~ ellos y su con -

ciencia, luego solitos dicen: mam~ vamos u la íglesia 11
•
20 

En la enseñanza rcli~iosa han ocurrido cambios, quema-

nifiestan poca regularidad en este proceso: "Antes había 

gente mayor que organizaba la doctrina. Hoy en d!a ya no 

hay doctrina durante todo el año como antes. Ahora solnmen-

to se da un mes ant~s de la fiesta del Señor de la Expira

Giún y unu '"1ntcs de la fiesta de San Francisco". 21 E!sto se 

explica por el cambio do ideología y la moderni~aci6n.~ 2 

De las escuelas existentes en Ihuatzio, pueden clasifi-

carse en oficiales y privadas; la dnica escuela privada es 

la Escuela rrimaria "Vasco de Quiroga" que depende de la 

Iglesia "En esa escuela les enseñan a los niños a re:::aL' y a 

persinarse además de todo lo que enseñan en la primaria nor

mal". 23 

La mayoría de la poblaci6n no asiste a la escuela reli-

(20) Mujer de JO años, casada, artesana, Hija de María. 
(21) Mujer anciana, San Franciscana. 
(22) Cfr. Ihuatzio ante el proceso ••. 
(23) Mujer de SO a 60 años aproximadamente, casada, artesana, 

Hija de María. 
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gio3a por que resulta difícil solventar colegiaturas, compra 

de libros, cuadernos y material de apoyo que se les solicita, 

ant<? esto los padres de familia prefieren inscribir a sus hl 

jos en las escttelas oficiales tanto de Educacidn Rural como 

la Indígena Dilingiie, donde la educación es gratuita y sus 

estudios tienen validez oficial y con la garantía de poder 

continuar con una formaci6n escolar. 

Adn cuando existe una. escuela religiosa, la transmisi6n 

de ln ideología Be lleva a cabo en el seno familiar y es 

principalmente la madre quien tiene a su cargo dicha función, 

sobre todo en los primeros años de vida del individuo, debi-

do a que en los (1ltimos años el nivel de estudios se ha ele-

vado hasta la secunduria; ha aumentado la migración de los 

j6venes a los centros de traba JO ma'.s cercano!:>, provocando 

cambios en los patrones tradicionales en la formación de los 

hijos, y el alejdmiento de la vida fruniliar. 24 

Como se puede advertir a lo largo de la exposici6n, se 

ha ido desarrollando el concepto de ideología como un siste

ma de creencias que en la actualidad se han modificado por 

los elementos de la modernidad. Sus funciones persisten, en 

tanto que sus valor~s proporcionan al ser humano un apoyo 

emocional en situaciones criticas~ 

(24) Cfr. Cosnv:ipolitismo en Ihuat_zio ante el proceso ••. 
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DINÁMICA BE LA MUJER IND[GENA EN IHUATZ!O 

La familia ind!.gena se ha caracterizado por formar un 

grupo solidario, donde el status, los derechos y las obliga

ciones se definen por el sentido de pertenencia al mismo. 

Este t.lpo de familia puede caracterizarse pcr ser un subs.i.s-

tema social interdependiente que tiene múltiples relac1ones 

con los otros subsistemas y con todo el sistP.ma social al 

que pertenece. 1 La difercnciaci6n de funciones al interior 

de la familia busca contribuir al mantenimiento de este sub-

sistema, a través de la socialización y la integración de 

sus miembros. 

Pclra el funcionalismo la familia es en t6rm.inos de ~u 

estructura, una 1'conformaci6n o~cncial llásica de sus ele~en-

tos constitutivos, y de su iunci6n, una conlribuci6n positi

va a la estabilidad del sistema 11
•

2 Por tal motivo, la fami-

lia está diferenciada por edad y sexo, ya que para proporci~ 

nar un soporte emocional recíproco, basado en la cooperaci6n, 

deb~ Jarse una divisi6n interna de actividades que eviten PQ 

sible competencia entre sus miembros. De esta manera, el p~ 

dre o el jefe de familia cumple el rol "instrumental" de pr'?_ 

veer los satisfactores materiales de la familia y de ser 

vínculo de uni6n con la sociedad, mientras que la mujer cwn-

ple al rol "expresivo11 de satisfacci6n de necesidades afecti-

W-wAI.DMAN, Gilda. "La crisis de la familia ... •, p. 116. 
(2) Ibid. 
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vas y emocionales, por ser quien está más cercana de los hi

jos. 3 

Sin embargo, en el medio indígena, la incorporaci6n de 

la mujer a otras esferas de actividades familiares en nada r~ 

presenta una amenaza para el equilibrio y la dinámica funcio

nal de este grupo, ya que la mujer desempeña aquí, en forma 

paralela, actividades domésticas y econ6micas. 

Ella comparte con el hombre funciones esenciales dentro-

de su etnia sin que surjan situaciones de compcten~ia, como 

las que pudieran suscitarse en otras sociedades, al desempe -

ñar la mujer funciones que "s6lon le corresponderían al hom 

bre y que derivaría en una amenaza para la diferenciación fu~ 

cional de la familia, basada en la edad y el sexo. Esta si -

tuaci6n se fundamenta en el carácter dual de la religión pre-

hispánica, que conceb!a una correspondencia entre las caract~ 

r!sticas masculinas y femeninas de las deidades, como parte 

del equilibrio universal. 

En Ihuatzio, por ejemplo, es común que cuando el jefa de 

la familia se ausenta del pueblo para buscar trabajos mejor 

remunerados, la mujer cubre algunas actividades que le. corre~ 

ponder!an al hombre principalmente, ya que su responsabilidad 

de alimentar y cuidar a sus hijos aumenta al no estar su mari 

do presente. 

(3) Cfr. Ibid. 
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Dentro de la unidad familiar indígena actual, las muje -

res realizan diversas tareas, según las necesidades del gru -

po; para facilitar su estudio, tales actividades pueden ser 

identificadas en tres grupos: actividades econ6micas, activi-

dades sociales y las establecidas por la ideología o los val~ 

res culturales. 

Funciones econ6micas 

Dentro del grupo familiar indígena, concebido como uni -

dad ele producción, la mujer es punto de apoyo básico en la 

economía familiar; sus actividades van desde la pa.rticipa

ci6n directa en la agricultura y en la producci6n artesanal, 

husta la venta de los productos, resultado de tales actividu

des. En lhuntzio, la fabricaci6n de objetos de chuzpat,1 4 oc~ 

pa gran parte del tiempo de las mujeres, ya que participan en 

todo el proceso de producción: compra de material, tejido ele 

los objetos y venta de los mismos. 

El aporte econ6mico constituye una de las funciones m~s · 

significativas de la mujer indígena; aparte de los quehaceres 

domésticos y las responsabilidades familiares, colabora en m~ 

chos de los trabajos del hombre. Cuando ~ste tiene más trab~ 

jo, automáticamente aumenta la carga de trabajo para la mujer: 

ella participa directamente en actividades productivas o sus-

(4) Material con que elaboran las artesanías típicas del lu
gar. Vid. Ihuatzio lugar de 
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tituye al marido en actividades y responsabilidades familia-

res "o comunales. 5 Cabe señalar que en Ihuatzio es común que

la mujer, madre o hija, salga a los mercados cercanos para c2 

locar sus productos artesanales, algunas veces salen acompañ~ 

das por.sus esposos o sus padres, y en otras ocasiones salen-

solas. 

En Ihuatzio, como en toda sociedad ind!gena, la mujer 

realiza diversas actividades conjuntamente con el hombre, ya 

sea dentro o fuera del hogar. Sin embargo, hay mujeres que 

consideran que la carga del trabajo femenino es mayor que el 

realizado por los hombres: "Trabaja m<'.is la mujer que el hom -

bre por que se levanta y cuece leche o café, lava los trastes, 

friega, lava, limpia la casa, riega el jardín y las macetas, 

mientras que el hombre se levanta y se va a su trabajo, llega, 

pide su comida y se va a acostar". 6 Cabe aclarar que este e~ 

so no es muy frecuente en la localidad, ya que la mayor parte 

de las mujeres consideran que realizar todas esas actividades 

y ser apoyo para su marido constituyen parte fundamental de 

su funci6n social como mujer. 

Al educar a sus hijos, la mujer indígena pone especial 

atenci6n en la instrucción de las niñas respecto a la impar -

tancia de realizar alguna actividad productiva. En Ihuatzio, 

~ARIZPE, Lourdes. Las mujeres campesinas ... , p. 59. 
(6) Mujer mayor, arna de casa y miembro de la Asociación de 

San Francisco. 
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por ejemplo, se considera que 11 es un deber y una obligación 

ayudar al esposo para sostener la casa". 7 Por tal motivo, 

las mujeres tienen que realizar alguna actividad económica, 

además de las labores del hogar, administrar el gasto y edu -

car a los hijos, entre otras. 

Actividades Sociales 

Las funciones asignadas a la mujer dentro de su familia 

son básicamente la procreación, la socialización de los hijos 

y el mantenimiento de la cohesión familiar. La mujer es con-

siderada como la principal transmisora de los valeros socia -

les que heredó de sus antecesores, pretendiendo así continuar 

con las normas de conducta que han .cegido la vida de su grupo 

social generación tras generaci6n. 
8 

En Ihuatzio la mujer tiene que cumplir con un conjunto 

de deberes que son transmitidos de madres a hijas, con la fi-

nalidad -seglln lo dicho por algunas amas de casa del lugar 

de que sean u buenas hijas de Dios": como madre, la mujer debe 

proteger y educar a sus hijos; como ama de casa, debe reali -

zar los quehaceres domésticos y administrar el gasto fami-

liar; y como esposa, debe apoyar en todos aspectos a su mari-

do y ayudar con una aportaci6n econ6mica constante. Por ta

les motivos, la socializaci6n de las niñas de esta localidad 

~Mujer ama de casa y acopiadora de artesanías. 
(81 Cfr. LEllERO, Ma. del Carmen Elu, "Trabajo de la mujer •.• ", 

p. 63. 
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incluyo el aprendizaje de habilidades que les permiten desPm-

peñar adecuadamente su papel al interior de su famiñia¡ "se 

les enseña a respetar y obedecer al padre, tener amor por el 

trabajo, ayudar en el hogar, ir a misa y casarse bien, es de

cir, casarse de blanco".9 

La transmisi6n de valores sociales o socialización del 

individuo es una de las tareas encomendadas principalmente a 

la mujer, en vista de que ella es quien está más cerca de los 

hijos y quien funge como ejemplo de buena conducta al interior 

de su n~cleo familiar. La madre goza de autoridad moral para 

decidir sobre la conducta de sus hijos e introducirlos as! a 

un determinado sistema de valores. 10 

Debido a que la socializaci6n que reciben las mujeres e~ 

tá llena de restricciones y deberes, la madre de familia se 

convierte en el principal "agente de disciplina que le con -

vierte en un individuo tolerable del grupo familiar, sino le 

estimula a observar un buen comportamiento fuera del hogar y 

le manifiesta su desaprobación si no actaa como es debido". 11 

De manera general, la gente de Ihuatzio considera que 

"las personas mayores son quienes deben hablar con los j6ve -

nes y llamarles la atenci6n para que no se pierdan los valo ·-

(9 ) Mujer mayor, miembro de la Asociación de la Vela Perpe
tua. 

(10) ARIZPE, LOurdes. "Mujer campesina ... ", p. 584. 
(11) FROMM, HORKHEIMER, PARSONS, La familia, p. 48 
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res". 12 Atribuyen a la mujer madre de familia la responsabi-

lidad de transmitir los valores morales a sus hijos a trav~s 

del ejemplo y el señalamiento de las actitudes inapropiadas 

que impiden fomentar tales w1lores. Sin embargo, "como dice 

el sacerdote del lugar: la mam~ y el pap~ tienen la obliga

ci6n de llamarle la atenci6n a la familia, y si de ahí para 

.:idelantc la familia ¡, . .., entiende, pues que no queden de respo!}_ 

sables ustedes, pues Uf:Jtedes cumplen 11
•

13 

Por otra parte, la mujer funge tambi~n corno "apoyo psicQ_ 

16gico y moral para el esposo, y en general, tiene la respon-

sabilidad de mantener la cohcsi6n psicol6gica y moral de la 

familid" . 14 La madre de familia es apoyo emocional y de seg!:!_ 

ridad para los hijos, funci6n que la sitlla como objeto de 

identificaci6n para ellos, adem~s que representa el primer p~ 

so para la conformaci6n de roles sexuales adecuados dentro de 

la familia: la niña se identifica con ella durante toda su v! 

da, mientras que el niño tiene que romper -en determinado m~ 

mento- su identificación con la madre y acercarse al padre. 

Ideolog!a o valores culturales 

El comportamiento femenino se encuentra regido por la 

ideologfa o sistema de creencias dominante en la cultura a 

("i2)" Mujer madre de familia, miembro de la Asoc. Hijas de~ 
ría, casadas. 

(13) Mujer mayor, madre de familia, comerciante, miembro de 
la Vela Perpetua. 

(14) ARIZPE, Lourdes. "Mujer campesina ... ", p. 584. 
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que pertenece cada mujer. Tal ideología integra un conjunto 

de valores, entendiendo como valor al "elemento de un sistema 

simb6lico compartido que sirve de criterio para la selecci6n 

entre las alternativas de orientaci6n que se presenta intrín

secamente abiertas en una situaci6n•~ 15 

En el medio indíqena, las creencias de la mujer permean 

y orientan su conducta 1 lo largo de la vida. La religi6n no 

s6lo ha sido fuente de conocimientos, sino que también ha irn-

plicado una representaci6n o manera de ver el mundo. La re-

presentaci6n simb6lica que la religi6n hace del mundo y la 

forma en que se la presenta al individuo, le enseñan a vivir 

en él y mantienen la promesa de que las tribulaciones torrene 

les no perdurar~n en la otra vida. De esta forma, los manda-

mientes de la Ley de Dios funjen como valores normativos de 

la vida en Ihuatzio: las mujeres procuran ser honradas y muy 

trabajadoras, ya que tienen que "ganarse el pan con el sudor 

de su frente". Por ello, Wla de las principales virtudes in-

culeadas a las niñas de este poblado es la honestidad; en ca

so de que no la practiquen "estarían en pecado de muerte" . 16 

Los diversos deberes asignados a las mujeres indígenas 

se encuentran impregnados por una carga valorativa o condici~ 

namiento moral que las concliciona a aprenderlos debidamente, 

lT5'r- PARSONS, Talcott, El sistema social, p. 22. 
(16) Mujer mayor, arna de casa y artesana, miembro do la Aso

ciaci6n de las Hijas de Mar!a, casadas. 
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de tal manera que cuando los pongan en práctica no se convie~ 

tan en motivo de cr!tica por parte de la sociedad. Además, 

tales virtudes son consideradas como "mandatos divinos• y se 

practican, en la mayoría de los casos, con la esperanza de r~ 

tribuci6n celestial. 

Las mujeres de este poblado consideran que con su asís -

tencia a misa y a las actividades de su grupo religioso, po

drán obtener ayuda y salvación, ya que "en el mundo nada más 

estamos de visitantes, por eso es importante que cooperemos 

con la Iglesia, por que a la hora que Dios nos mande a morir

nos tiene uno que estar prevenido 11
•
17 Sin embargo, hay muje-

res que difieren de esta opinión debido a que las obligacio -

nes económicas impiden su participación regular en las prácti, 

cas religiosas. A decir de las mujeres más constantes: las 

que no asisten nno creen que en el templo o en alguna oracidn 

uno saca algo, están ignorando toda esa parte. Creen nada 

más que en su trabajo viene todo y no saben quién les está 

ayudando 11
•

18 Otras méts s(Slo van de 11 carrerita 11 al templo, 

cuando sus demás actividades cotidianas se los permiten; van 

a pedirle a Dios que las ayude en su trabajo o que les resuel 

va alglln problema. 

(17) Mujer casada, miembro de la Asociación del Sagrado Cor~ 
zón. 

(18) Mujer casada, miembro de la Asociación del Sagrado Cor~ 
z6n. 
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En Ihuatzio, la imagen de comportamiento ideal de la mu-

jer se encuentra determinada principalmente por las creencias 

religiosas. Tal situaci6n la convierte en depositaria de vi! 

tudes que la hacen digna de obtener salvación¡ virtudes que 

muestren que su vida refleja 11 que los ctltimos serclll los prim~ 

ros". Las recompensas celestiales, scgan la creencia religiQ. 

sa, serán para aquellos que cumplieron cabalmente sus deberes, 

aunque para ello no hayan llevado necesariamente una vida fe-

liz. Esta situaci6n encuentra fundamento no en condiciones 

terrenas, sino que se ubica en la promesa de una mejor vida 

después de la muerte. Así, aquellos que sufrieron en esta V! 

da, pero que guardaron una conducta aprobada, se hacen merec~ 

dores a la retribuci6n celestial, mientras que aquellos que 

se dejaron llevar por los impulsos mundanos cumplirán su con

dena eterna. 19 

Entre la poblaci6n femenina de Ihuatzio, los valores mo-

ralea no se presentan de manera homogénea, ya que los facto -

res edad, estado civil y grado de escolaridad de las mujeres-

condicionan su comportamiento en las distintas actividades 

que des~rrollan diariamente. Las mujeres mayores son quienes 

conserva~ muchos de los valores que anteriormente dominaban 

en eae poblado, tales comó el recato, la honestidad, la obe -

diencia, la lealtad y el respeto. Por otro lado, las jóvenes 

• (19) Cfr. PARSONS, Talcott et al. Sociología de la reli-
gión, p. 99. 
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que estudian fuera del pueblo han olvidado muchos de esos va

lore9, adoptando en su lugar, segdn la opini6n de los ancia -

nos, modos de ser ajenos a su cultura, como •vacilar con los 

muchachos, tener varios novios, llegar tarde a casa, desobed~ 

cer a sus padres" 2º, entre otros. Sin embargo, hay quienes 

consideran que "los j6venes se sienten jóvenes, en la edad de 

hacer ruido, pero sin )legar a maldades ... es natural de la 

edad". 21 Esta opinión es compartida principalmente por la 

gente que sale del pueblo con mayor frecuencia y que ha adop-

tado algunos elementos cnract~r!sticos <le otros grupos socia-

les diferentes al ind!gena. 

Cabe señalar que las mujeres j6vencs de este poblado, d~ 

das las circunstancias de modernización que se presentan ac-

tualrnente en dicho lugar, tratan de cambiar los esquemas de 

comportamiento femenino que han permanecido vigente en el lu-

gar, a trav~s del contacto cada vez rn~s frecuente con la so-

ciedad externa moderna, sin que ello derive en una situaci6n 

de rivalidad entre hombres y mujeres. 

En Ihuatzio, como se ha mencionado, la mujer tiene asig-

nadas diversas funciones vinculadas con la familia, la econo-

mía y las relaciones sociales. Esta situaci6n la lleva a oc~ 

par una posici6n estrat~gica dentro de la dinámica de su gru-

~ Mujer casada, miembro de la Asociaci6n de Hijas de Ma -
r!a casadas. 

(21) Hombre padre de familia y chofer de colectivo. 
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po social. De esta forma, la mujer se convierte en la princ! 

pal sustentadora, org~nica y psíquicamente hablando, de la f~ 

milia y, por tanto de la sociedad. 22 El papel que juega la 

mujer indígena dentro de su grupo social es muy importante, 

ya que trasciende los límites de su núcleo familiar e ínter -

viene en forma determinante en la vida de su grupo étnico. 

(22) ODIO BENITO, Elizabeth, La mujer y el desarrollo, 
p.13. 
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IHUATZIO ANTE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN 
Y EL CAMBIO RELIGIOSO 

En el poblado de Ihuatzio la introducción de algunos el~ 

mentes de la modernidad ha repercutido en las mujeres, princ!_ 

palmente en las j6venes ind!genas quienes se hallan en un pr2 

ceso de transici6n o cambio social entre la vida tradicional 

indígena y la vida urbana moderna. 

El cambio social es un proceso a través del cual se alt~ 

ra la estructura y el funcionamiento de un sistema social. 

Es cualquier cambio que se presenta en el transcurso del tie~ 

po y que afecta a una estructura social determinada, tal carn-

bio sigue un proc-:?so bascJ.do en tres etapas fundamentales: la 

innovación, la difusi6n y lns consccuencias. 1 

A partir de 1986 en Ihuatzio el cambio social ha sido n2 

toriamente acelerado, caracteriz~ndosc por una rápida intro -

ducci6n y expansi6n de innovaciones provenientes de las áreas 

urbanas modernas; lo que explica que existan ciertas contra -

dicciones entre la estructura tradicional que ha regido la v~ 

da de los pobladores y el reciente cambio hacia la modernidad. 

El cambio social debido a la introducci6n, difusión y 

aceptaci6n de innovaciones es propio de las sociedades moder-

nas, implicando una serie de cambios concretos. En el pobla-

(1) Cfr. EVERETT H., Rogers et. al. La Modernizacidn entre 
los Campesinos. pp. 17 y 23. 
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do de Ihuatzio se percibe este cambio principalmente en el ª!! 

mento de los medios de transporte, del acceso a la educaci6n 

escolar y a la cxpansi6n de los medios de comunicaci6n masiva, 

lo que propicia un cambio en la vida social del grupo. 

La modernización es un proceso por el que pasan los ind~ 

viduos "de una forma de vida tradicional a otra más compleja, 

tecnol6gicamente adelantada y rápidamente cambiante'". 2 En 

Ihuatzio el proceso de modernizaci6n se rcf leja en las actit~ 

des e ideología de los pobladores, principalmente en las jóv~ 

nes sin olvidar su observancia en algunas de las mujeres ddU! 

tas que adoptan e imitan la modernidad propia de las urbes. 

Cosmopolitismo y Modernización 

El contacto con el exterior ha sido uno de los principa-

les factores que repercuten en la modernización en Ihuatzio. 

El contacto con el exterior, denominado cosmopolitismo, se e~ 

racteriza por las innovaciones originarias del exterior, se 

observa principalmente en los inmigrantes que al retornar a 

su comunidad traen consigo nuevos aportes. 3 El cosmopolitis-

mo desempeña un papel central en el proceso de modernización. 

"Desde luego, el contacto con el mundo exterior debe verse e~ 

mo un iniciador de la corriente hacia una vida más moderna, 

~Ibidem. p~g. 23. 
(3) Cfr. EVERETT M. op. cit. pág. 28. 
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orie_ntando a los pobladores a mantener y a aumentar su inte -

rés por las ideas modernizan tes". 4 

La crisis econ6mica que sufre el pa!s desde 1982 ha afee 

tado a la poblaci6n de lhuatzio en la reducción de sus ingre-

sos econdmicos y, por ende, en su poder adquisitivo; lo que 

influye en el incremento de desplazamientos de pobladores ha-

cia las ciudades para ·:0mercic.::.= y satisfacer sus necc:sidadcs 

b~sicau. 

La poblaci6n de Ihuatzio se dirige principalmente hacia 

las ciudades de P~tzcuaro, Morelia, Uruapan y Distrito Fede -

r::tl. Lu m.i.yorfa u~ los pudres de familia salen a vender sus 

productos agrícolas y artesanales loa fines de semana, las 

personas que se desplazan al D.F. lo hacen aproximadamente 

una vez al mes. 

Gran parte de los vendedores de Ihuatzio son mujeres jó-

venes y madres de familia que contribuyen al gasto familiur. 

Ellas tienen un mayor contacto con las urbes, funcionando en 

su mayoría como las principales asimiladoras y transmisoras 

de los cambios hacia la modernidad; ya que tienden a adoptar-

la ideologfa y actiLudes <le las muJeres de las ciudades. 

Asimismo la mayoría de las jóvenes del poblado entre los 

trece.y veinte años tienen un muyor contacto con el exterior 

al realizar sus estudios fuera del pueblo, traslad~ndose prin 

(4) Ibidem, pág. 64. 
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cipalmente a Pátzcuaro. El hecho de que haya awnentado el nl 

vel de escolaridad en las rtltimas generaciones, ha originado 

un cambio en la ideología siendo que "el nivel educativo ha 

repr.escntado un mayor grado de aspiraci6n a seguir estudiando 

hasta la secundaria, lo que la anterior gcneraci6n se caract~ 

rizaba por terminar la primaria 11
• 
5 

Algunas jóvenes de Ihuatzio desean terminar sus estudios 

de nivel medio para realizar posterionnente una carrera de ni 
vel medio superior como la de secretaria, enfermera o maes -

tra, tratando de seguir el ejemplo de sus amistades o parien-

tes cercanos que dejaron el pueblo para terminar sus estudios 

con la perspectiva de mejorar su nivel socioecon6mico de vi-

da. El aspirar a terminar sus estudios representa "un canal, 

por lo menos percibido de ascenso social, la posibilidad de 

que los jóvenes que lo alcanzan asuman una perspectiva de el~ 

se ajena a la suya, sert'.l' mayor 11
• 
6 

Asimismo, las jóvenes ind!genas que continuan sus estu -

dios tienen Wl mayor contacto con los medios de comunicaci6n 

masiva que introducen ideas modernizan tes. Estas se caractc-

rizan por imitar el comportamiento e ideología de las mujeres 

j6venes modernas que viven en las urbes lo cual corresponde 

al fenómeno de empatía. 

(5) 
(6) 

La empatía es la capacidad del individuo "para imaginar-

Informante: maestra de primaria de Ihuatzio. 
QJRRIERIJ, Adolfo. Estudios Sobre la Juventud Latinoamcri
~· pág. 2. ---- ---
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se en el papel de otro, siendo un paso importante en la tran~ 

formación de un individuo tradicional al moderno. Es la cap~ 

cidad de concebirse a si mismo desempeñando un papel distinto 

a su patrón de conducta habitual''. 7 

En Ihuatzio, la empatia de las mujeres jóvenes es refor

zada por los medios de comunicación, ya que la mayoría de és-

tas suelen leer revistas en donde conocen y tratan de imitar 

la forma de vestir y comportarse de los artistas de moda: 

11 cuando nos juntamos mis amigas de la prepa y yo, escucharnos 

canciones en la radio y también vemos revistas que hablan de 

los artistas y como se visten 11
• 

8 

La aspiración de las jóvenes indígenas de imitar a los 

artistas con características de modernidad, corresponde a un 

proceso de identificaci6n. Para ello necesitan la internali-

zaci6n 11de símbolos, valores y normas, propiciados cada vez 

más por los medios de comunicaci6n modernos 11
•

9 Consecuente -

mente, las j6venes de Ihuatzio cambian algunas normas y vale-

res sociales influenciadas por los medios de comunicaci6n ma-

siva como son la radio y la televisión. 

La mayor parte de los pobladores del lugar tienen radio 

y televisión, la cual se escucha con alto volumen desde las 

calles, las melodías metropolitanas modernas son principalme~ 

(7) Ibidem. pág. 96. 
(8) Inf. mujer joven, estudiante de preparatoria. 
(9) GtlRRJEU,Adolfo. op. cit. pág. 13. 
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te las que se difunden. "En el pueblo casi todos tienen ra -

dio y televisión, a mis amigas y a mi nos gusta escuchar mús!_ 

ca romántica, las cumbias y la mdsica chicana 11 •
10 

En la mayoría de lan jóvenes de Ihuatzio, los medios de 

comunicaci6n y el constante contacto con las áreas urbanas 

han producido cambios notables principalmente en sus actitu -

des, en la forma de vestir y en el lenguaje. Ellas han imit~ 

do la forma de vestir que han observado en las muJeres jóve -

nes de Pátzcuaro o bien lo que han visto en revistas y en la 

televisión. "A las mujeres jóvenes del pueblo les gusta ve~ 

tirse diferente que la gente mayor y anciana, cuando las mu -

chachas salen a alguna fiesta o baile íuera del pueblo se 

arreglan con ropa moderna, se pintan y se vonen collares y 

pulseras 11
•
11 

Es importante señalar que los cambios dados en las muje

res j6venes no han sido aceptados del todo principalmente por 

las mujeres ancianas quienes critican su comportamiento y el 

cambio de lo tradicional a lo moderno. 11 Los campesinos m.Ss 

viejos que probablemente alcanzaron niveles relativamente ha~ 

jos de educación formal y de estatus social, tienen un contas 

to menor con los medios de comunicaci6n masiva saturados de 

contenido modernista, menos que l~s j6venes". 12 

En la actualidad las j6venes del pueblo ya no usan el 

• (10) Inf. mu~er ~oven, estudiante de secundaria. 
(11) Inf. muJer Joven, integrante de la organización religi2 

sa "Hijas de Maria Solteras". 
(12) GJRRIERI, Adolfo. ~· cit. pág. 14. 



225 

percal* ·y el rebozo que las distinguía tradicionalmente como 

mujeres pur~pechas. "Las muchachas han cambiado mucho el ve~ 

tido y ahora se visten con faldas apretadas, andan como quie

ren. n13 

La opini6n de las ancianas en cuanto a los medios de ca-

municaci6n no es distinta soLre la que tienen sobre la forma 

de vestir de l.:is j6ven ~s. La mayor parte de las ancianas se 

mostraron inconformes ante esto y señalaron que están cambia~ 

do las tradiciones y costwnbres propias del pueblo que los 

identificaba ci:imo indígena~. ºAntes no había radio y tclevi-

si6n y las muchachas s~ divertíar1 sanamente o trabajaban más 

ayudando a los quehaceres de la casa. Los j6vcnes de ahora 

se pasan sin trabajar, viendo todo el día la tclevisi6n y es

cuchando meis ica ruidosa 11
• 
14 

Los cambios hacia la modernidad en las jóvenes de Ihuat-

zio han provocado tensiones y contradicciones en la estructu-

ra tradicional indígena principalmente en las ancianas que 

tratan de conservar sus tradiciones, sus costwnbres y, por e~ 

de, GU idcntidcJ.d inJíg~na. 

Modernizaci6n y leqitimiaci6n religioso. 

En rhuatzio la modernización repercute en todos los .:lmbi 

tos de la vida de los pobladores, lo que incluye a la ideolo-

(13) Inf. mujer anciana, integrante de la organización reli
giosa de la "Vela Perpetua 11

• 

(14) Inf. mujer anciana, miembro de la "Vela Perpetua". 
Percal: Falda de tablones generalmente gris o azul pro
pia de las indígenas purépechas. 
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g!a y comportamiento religioso. Este proceso de cambio afes 

ta a la legitimidad religiosa que conforma una serie de con

tenidos mentales cargados de significaci6n afectiva basados 

en la credibilidad y los conocimientos que aportan acerca de 

la vida, guiando la actuación del individuo al otorgarle un 

sentido de pertenencia e integraci6n a un grupo. 15 

En Ihuatzio, la 11gitimaci6n religiosa adquiere un ca -

rácter legal principalmente en el grupo de las mujeres anci~ 

nas que respetan y siguen las normas y valores estatuidos 

por la religi6n y que rigen su vida cotidiana. 

En cuanto a las mujeres j6venes del pueblo, en su mayo

ría empiezan a cuestionar y cambiar algunos valores morales 

y religiosos como por ejemplo, la total obediencia de hijos 

a padres, el recato en la vestimenta, la moral tradicional, 

las ideas sobre el divorcio y sobre el origen de la vida. 

Esto es consecuencia principalmente del aumento del nivel e! 

colar, el constante contacto con las urbes y los medios de 

comunicaci6n. 

Cambio'cn valores y normas religiosas. 

La introducción de innovaciones modernas, suele produ -

cir disfunciones o tensiones en el sistema de valores, nor 

• mas y creencias que rigen a una sociedad religiosa. Los va-

(15) Cfr. ESTRUCH, Juan. La innovaci6n religiosa. p. 59. 
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lores que se apoyan en lo racional de las normas, son más r~ 

nuentes al cambio, ya que en ellos reside la legitimidad re

ligiosa, "no pueden ser puestos en tela de juicio a corto 

plazo, sin que el grupo cor .ca el riesgo de caer en una si tu~ 

ción de crisis de equilibrio o de identidad•. 16 

En Ihuatzio los cambios en los valores, nonnas morales 

y religiosas son percibidos principalmente en el seno f ami -

liar por las mujeres ancianas que critican la modificación 

de la ideologia y vida tradicional en las mujeres jóvenes. 

Los j6venes suelen identificarse con otros grupos sociales 

fuera del contexto familiar, tendiendo hacia la modernidüd, 

al rechazar los papeles tradicionales del adulto y conceder-

una mayor importancia a integrarse a grupos de amigos de 

igual edad con los que se identifican por sus inclinaciones 

al cambio. 17 

Segtln algunas mujeres ancianas en Ihuatzio se han dado 

notorios cambios en la educación familiar: "La educación de 

los padres ha cambiado mucho en loa jóvenes de hoy, ya que 

antes había mayor respeto a los adultos, lo que ahora ha cam 

biado, por que ahora las muchachas no obedecen a sus pa

dres y les faltan al respeto". 18 

El seguir ciertas normas religiosas implica deberes a 

cumplir como el asistir a misa, cumplir con los sacramentos 

(16) Ibidem. p. 17. 
{17) Cfr. GURRlER!, Adolfo. ~.i;!:· p. 32. 
(18) Inf. mujer anciana. 
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religiosos y participar en las diversas prácticas religiosas. 

La sociedad religiosa generalmente acepta cambios en las no~ 

mas establecidas mientras esto no provoque grandes desequil! 

brios en el sistema. 11 La innovación afecta a los valores y 

a las normas; el nivel de las normas es el que con mayor fa

cilidad tolera las innovaciones, en la medida en que su cri

terio es la racionalidad y su objetivo es la eficacia 11
• 
19 

En Ihuatzio a pesar de que muchas de las j6venes no CIJ!!! 

plen frecuentemente con las obligaciones religiosas, no se 

utilizan en forma notoria medios de coacci6n como la crítica, 

el rechazo o el castigo por parte de la instituci6n religio

sa. La coacci6n religiosa se da más bien al interior de la 

familia en donde las mujeres, ancianas principalmente, son 

las que tratan de conservar las tradiciones religiosas for -

zando a las j6venes a cumplir con los deberes religiosos. 

El que cambien algunas normas y valores religiosos, no 

necesariamente produce desequilibrio social, ya que por lo 

general suelen ajustarse a la sociedad surgiendo nuevos val~ 

res de los anteriores manteniéndose la legitimidad religiosa 

y procurando el mantenimiento del orden socia1. 20 Así, en 

Ihuatzio a pesar de los cambios percibidos en la religi6n, 

los cambios en las normas y valores son paulatinos conserv~ 

dose parte de los anteriores, siendo las mujeres indígenas 

{19) ES'XRUCH, Juan. ()p. cit. p. 61. 
{20) Cfr. MOORE. El caí!íbio social, p. 156, 
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ancianas quienes procuran preservarlos, lo que mantiene la 

legitimidad religiosa y el orden social establecido. 

Liderazgo carismático y legitimación religiosa, 

El liderazgo religiosos y el carisma tienen una función 

importante en la obtenci6n de la integración social y la ob-

tencidn del concenso r.~liqioso, siendo ~stos considerados 

otros de los factores que constituyen la legitimación reli -

giosa. "La ·1alidez del carisma reside en el reconocimiento 

o confianza deposittida en el jefe por sus cualidades carism~ 

ticus y es caracter!stico de los sacG:rdotes o profetas". 21 

En lhualzio el actual sacerdote no es un líder carism~-

tico. Algunas mujeres lo oriticaron por no estar frecuente-

mente en el pueblo y acercarse a hablar con la gente, lo CO!!! 

pararon con el anterior sacerdote al decir que era mcSs es-

tricto, que el templo se llenaba porque regañaba a la gente 

que no asistía y tenía un ma:,•or control sobre los actos de 

loa jóvenes. "Estaba en contra de las fiestas de los cargu~ 

ros porque decía que se tomaba mucho y eso no es acto reli -

gioso•. 22 

Destaquemos que "se presta obediencia al líder carismá

tico en cuanto tal, en virtud de la confianza depositada en 

él y a su manifiesto hero!s11., o en sus cualidades ejemplares. 

(21) Cfr. WERER, Max. Economía y soci~ad. p. 194. 
(22) Inf. mujer anciana, integrante de "La Vela Perpetua•. 
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El;líder carism~lico es aquel que con mayor facilidad haya 

la respuesta adecuada a W1 problema determinan.o·•. 23 La her-

mana deJ. sacerdote en Ihuatzio tuvo en .;iños anteriores un P!! 

pcl importante dentro de la organizaci6n religiosa femenina 

funcionando como l!der c.:irismático, ya que ha sido la encar-

gada desde hace varios años de reunir a las j6venes en el 

tenplo para llevar a cabo las diversas prácticus religiosas, 

manteniendo un mayor ccntacto a identificación con las j6ve-

nes; sin embargo actualmente ha decaído su influencia sobre 

las j6venes. ..Antes cuando la señorita Panfis era más joven, 

se organizaban más rifas y quermeGes, ahora ya casi no se h~ 

cen porque las muchachas no se interesan por la religi6n co

rno antes, y la señorita Panfis ya no tiene tantas fuerzas". 24 

Actualmente en Ihuatzio hay W1a inexistencia de un lí -

der carism~tico fwicional, que organice eficazmente las prá~ 

ticas institucionalizadas y que aumente la participaci6n re

ligiosa, lo cual produce una disminuci6n de la legitimación 

religiosa. 

Legitimaci6n religiosa a secularizaci6n. 

La capacidad de intcgraci6n social a trav6s del concen

so es.otro de los elementos de swna importancia en que se b~ 

sa la legitimidad religiosa. El concenso puede ser definido 

(23) ·ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 35. 
(24) Inf. mujer anciana, integrante de "La Vela Perpetua". 
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co~D el acuerdo de un gran nílmero de personas en un aspecto 

determinado, en la religión este acuerdo se da con respecto 

a la credibilidad en el dogma acerca de la divinidad, 

El concenso religioso en las jóvenes de lhuatzio es uno 

de los factores más afectados por los cambios hacia la modeE 

nidad. En este poblado, la adhesión y asistencia a las práE 

ticas religiosas principalmente en las jóvenes indígenas en 

la actualidad ha disnlinuido, lo que ha sido criticado por 

las mujeres ancianas que lo compararon con tiempos pasados. 

"Las Hijas de ~.aria Solteras, antes se veía que casi todas 

iban a misa los domingos y a los oficios los sábados. En la 

fiesta de La Asunci6n, cuando yo era joven, se le acostaba 

a la Virgen a la mitad del templo y se llenaba de mujeres 

que llevaban flores desde la puerta hasta el altar, ahora ya 

no se ve eso, el templo esta vac.!o, casi nadie vino 11
• 

25 

En Ihuatzio el concenso religioso se observa en difere~ 

tes niveles o grupos sociale~, dividiéndose principalmente 

segün la edad y estado civil. Las mujeres adultas y ancia -

nas son las que participan con mayor frecuencia en laG ncti-

vidades religiosas, en donde manifiestan su fe y creencia en 

la divinidad, son las que mantienen el concenso religioso. 

En cambio, en el grupo de las j6venes se observa la inexis -

tencia de concenso al haber una menor participación religio-

(25) lnf. mujer anciana, miembro de la asociación rcligi_osa 
"La Vela Perpetua". 
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sa. Las que participan, muchas veces son coaccionadas por 

las mujeres adultas y ancianas que tratan de preservar el ºE 

den social, conservando las tradiciones y la legitimidad re

ligiosa. 

Asimismo, la mayor!a de las mujeres j6venes al casarse 

y convertirse en adultas con mayor responsabilidad familiar 

se acercan más a la religión en busca de resolver sus probl~ 

mas, lo que mantiene el concenso religioso. 

Se puede apreciar que las mujeres jóvenes tienen ínter~ 

ses por otras actividades con características de la moderni

dad como son: el estudiar, el trabajar y el divertirse. Sie~ 

do notoria su poca asistencia a las·pr~cticas religiosas. 

En el cuso de las mujeres adultas, sus intereses son 

m~s espirituales y religiosos, sin embargo no participan en 

todas las actividades religiosas por su necesidad de traba -

jar para contribuir al ingreso familiar. 

La disminuci6n del concenso religioso a partir del pro

ceso de modernizaci6n, se caracteriza por el fenómeno de se

cularizaci6n que se presenta en una sociedad determinada en 

la medida en que existe una pérdida de la influencia de las 

doctrinas, las instituciones y los valores religiosos que 

repercuten en la participaci~n religiosa. Constituye "el 

abandono de las prácticas y filiaciones religiosas, la ocup~ 

cl6n en los asuntos de este mundo y la pérdida de la idea 
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del más alll!, la desconexi6n de la cultura, la política y la 

filosofía de la visi6n religiosa, la anteposición de la idea 

del hombre a la de Dios y la privatización del culto a nivel 

individual". 26 

En Ihuatzio, la baja asistencia a las prlicticas rel.igi!?_ 

sas se puede observar en la organizaci6n religiosa de "Las 

Hijas de María", a lu que pertenecen la mayor!.:i de l;is muje-

res del pueblo. A pesar de su adhesión al grupo, es notoria 

la poca asistencia a las diversas prácticas religiosas. 

11 Los oficios son todos los sábados en la mañana ah! la seña-

rita Panfis nos lee la Biblia y rezamos el rosario, muy po -

cas van a los oficios porque tienen otras cosas que hacer o 

no les gusta rezar tanto y se fastidian 11
, 
27 

El cambio social en la religión originado por el proce-

so de modernizaci6n crea tensiones y disfunciones en ~sta. 

''Si la vida parece vacía y sin sentido debido a que las ide2_ 

log!as o valores vigentes no parecen ya válidos, los nuevos 

patrones y creencias representan substitutos que dan nuevo 

significado a la acción y proporcionan una explicación sati~ 

factoria sobre las cosas del mundo }.' el lugar que ocupamos 

en él•. 28 Es decir, que la explicación e interés racional 

mundano se interpone ante el religioso. 

(26) FIERRO BARDAJI, Alfredo. El hecho ·religioso. p. 20. 
(27) Inf. mujer joven, integrante de "Hijas de María Solte-

ras•. 
(28) CHINOY, Ely. La sociedad. p. 399. 
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La poca asistencia de las j6vcnes indígenas en Ihuatzio 

a las prácticas religiosas puede ser explicada por los cam -

bios hacia la modernidad en donde sus intereses cambian, co~ 

cediendo mayor importancia a otras actividades, como son las 

diversiones. La mayoría de las j6venes salen del pueblo los 

fines de semana en busca de diversiones como ir de compras, 

al cine o a los bailes, ''la mayoría de las muchachas salimos 

los sábados y domingos i divertirnos, vamos a Pátzcuaro a 

comprar ropa, al cine o a la discoteque 11
• 
29 

Legitimaci6n réligiosa y conservacion del orden 

social. 

La instituci6n religiosa se legitima al integrar a un 

grupo a un sistema da valores y nonnas en forma afectiva, e~ 

timulando la solidaridad social o cohesi6n social y por ende 

el orden social establecido. 

La religi6n, al adaptarse al orden social existente e~ 

ple importantes funciones. Con las respuestas que da a los 

creyentes sobre el sentido de la vida y su funci6n que tic -

nen en el mundo, influye en la aceptaci6n de normas y valo -

res prevalecientes y las relaciones sociales establecidas. 30 

En Ihuatzio, la religi6n trata d~ conservar el orden ~~· 

cial por medio del seguimiento de ·las no.rrnas y valores reli- & 

giosos, en donde la mujer indígena tiene un papel importante 

(29) Inf. mujer joven estudiante de preparatoria. 
(30) CHINOY, Ely. Op. cit. p. 308. 



235 

como la transmisora de ~stos. Asimismo, las mujeres ancia -

nas y adultas principalmente son las que ejercen coacci6n·p~ 

ra que se cwnplan las normas y valores tradicionales religi2 

sos, procurando el orden social. 

La acción social de la Iglesia se caracteriza por refoE 

zar el orden social y econ6mico existente. "En la mayoría 

de los casos influye en los que tienen buenas posiciones de!!_ 

tro de la sociedad para pensar que su suerte es merecida y 

debe ser respetada. Al mismo tiempo los pobres e impotentes 

pueden conseguir satisfacciones de la religi6n contribuyendo 

éstos a mantener en concenso en todas las clases y apoyar su 

legitimidad". 31 

En Ihuatzio, la Iglesia acepta las diferencias sociales, 

legitimando el orden económico existente. Se observó que d~ 

rante el sermón, el sacerdote predicaba a lag indígenas la 

aceptación de su pobreza al tratar de seguir el ejemplo de 

San Francisco que se deshizo de todos sus bienes materiales, 

aceptando los sacrificios, la pobreza y humillación, ya que 

en la otra vida serán recompensados. 32 Esta ideología de 

aceptación de status social es aceptada por la mayoría de 

las mujeres ancianas y adultas del pueblo al tener la creen

cia de que obtendrán beneficios en la otra vida. Las j6ve -

nes indígenas suelen apartarse cada vez más de dicha ideolo-

(31) PARSONS, Talcot. op. cit. p. 99. 
(32) Observación del 4 de octubre de 1986, en la fiesta de -

San Francisco en Ihuatzi.o. 
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g!a, aspirando a mojares condiciones de vida, influenciadas 

por la modernización. 

Asimismo, las orientaciones religiosas aceptadas en 

cualquier sociedad tienden a apoyar la estructura instituci2 

nal existente; legitima las posiciones de aquéllos cuyo po -

der y riqueza concuerdan con las instituciones políticas, 

económicas y de otra !ndole. 33 En Ihuatzio, los cargos pol! 

ticos y religiosos guardan una estrecha relación siendo que 

para obtener un cargo político deben haber tenido antes un 

cargo religioso, observándose que las autoridades civiles 

del pueblo tienen una función importante en la organización 

de las fiestas populares religiosas. 

El hecho de que exista un orden político religioso al 

interior de Ihuatzi.o, encaja con la estructura nacional al 

mantenerse un orden social global del sistema en el cual se 

va perdiendo la identidad india por factores externos que 

van dominando la estructura organizativa interna de la pobl.!!_ 

ci6n indígena. 

El sincretismo religioso existente en los grupos ind!g~ 

nas es otro de los elementos de suma importancia que influye 

en la conservaci6n del orden social. "Las comunidades indí-

genas acudieron al sincretismo y a la reinterpretaci6n para 

ajustar, dentro de su estructura social, los patrones cult~ 

(33) CHINOY, Ely. op. cit. p. 309. 
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rales que el grupo dominante le impuso como condición de su

pervivencia" 34 La rcllgi6n ind . .ígena tradicional no deja de 

adaptarse a la cat6lica, as! como a las reglas y normas est! 

blecidas por la instituci6n. Es decir, que la religi6n cat~ 
'~" 

lica es dominante ante la indígena. 

En Ihuatzio, las mujeres ancianas y adultas son princi-

palmcnte las gul~ conservan ln idt>ología y prticth:-as religio-

sas, ellas cumplen la funci6n de vigilar el seguimiento de 

las normas y valores religiosos coaccionando a las jóvenes 

lo cual ayuda a mantener el orden social. 

Modernizaci6n, legitimidad y crisis reli9iosa. 

Como se ha dicho la instituci6n religiosa ha tratado de 

mantener su legitimidad al tolerar los cambios que presentan 

las mujeres j6venes indígenas hacia aspectos de la moderni -

dad. Sin embargo, la legitimidad religiosa basada en la cr~ 

dibilidad de su legalidad, liderazgo y concenso religioso 

necesariamente es afectada por los cambios dados por el pro-

ceso de modernizaci6n. Estos cambios son influenciados por 

el contacto con el exterior y que corresponden a una crisis 

social y económica existente en el resto del país. 

As! podemos observar que en Ihuatzio, al disminuir la 

participaci6n religiosa considerablemente, cambiar algunos 

(34) WILLIAMS GARCIA, Roberto. El mito en Wl~ comunidad 
indígena. p. 37. 
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de los valores y normas religiosas y no existir un líder re-

lígioso carism~tico que obtenga concenoo religioso, se pre -

senta lUla crisis en la legitimidad del sistema religioso. 

La crisis en ol sistema religioso se expresa en el ra -

cionalismo y el fcn6meno de secularización; es decir, en la 

crisis de credibilidad. En Ihuatzio, principalmente las j6-

venes indígenas suell:?1 1 participar en las actividudcs religi~ 

sas no s6lo por su fe religiosa, sino ~or otros intereses de 

car~cter personal como el deseo de sociabilizarse con muje -

res de la misma edad, divertirse en eventos con fines reli -

giosos y salir e.le su casa en busca de independencia. "Mu-

chas muchachas s6lo van para divertirse y salirse de su casa, 

cuando me mandaban al templo, muchas veces no entraba y me 

quedaba platicando afuera con mis amigas" 35 

Con el advenimiento de la sociedad moderna, la influen-

cia que la religi6n hab!a ejercido en varius esferas socia 

les disminuyó la intensidad del sentimiento religioso36 , 

siendo que la religi6n actual se caracteriza por ser una foE 

ma de sociabilización y no un acto de fe. Asimismo en Ihua~ 

zio al existir una crisis en la legitimidad religiosa, el o~ 

den social es afectado por el proceso de modernización. La-

estructura tradicional religiosa ind!gena cambia, en la med! 

da que los pobladores se alejan de las creencias de tipo es-

(JS) Inf. mujer joven exmiembro de "Las Hijas de María ~olt~ 
ras•. 

(36) ETZIONI, Amitai. Los cambios sociales. p. 171. 
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piritual religioso y buscan una mejor forma de vida social y 

económica que satisfaga sus necesidades materiales. 



CONCLUSIONES 
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La religi6n desempeña diversas funciones al interior de 

un grupo social, as! como en su relaci6n con otros grupos. 

Entre los indígenas de México, la religi6n está presente en 

todos los aspectos de su vida, tanto a nivel ideol6gico como 

práctico. Su principal funci6n es la de integrar a los míe~ 

bros de W1 grupo social y mantener un control sobre ellos p~ 

ra fortalecer y legitimar el orden social existente. La 

ideolog!a religiosa incluye creencias de diversos tipos, ya 

sean descriptivas, persuasivas o prescriptivas. La cosmovi

si6n ind!qena o forma de interpretar la vida y el mundo, CO!!_ 

tiene una fuerte influencia religiosa; asimismo, la religión 

es uno de los principales elementos que conforman la identi

dad india, dándoles un sentiJo de pertenencia e integraci6n. 

Sin embargo, esas funcione::;, guc tradicionalmente han sido 

parte de los valores, se ven afectadas por el proceso de mo

dernizaci6n, que se entiende como el proceso de cambio de 

una vida tradicional a otra mA:s compleja, caracterizada por 

una rápida introduccidn y expansi6n de innovaciones urbanas, 

as! como de W1a crisis de car6cter econ6mico, político y so

cial que recientemente se ha dado en forma acelerada en los 

pueblos indígenas del pa!s. 

Dentro de los grupos indígenas, la mujer es quien expe

rimenta una mayor influencia de la reliqi6n que las motiva a 

tener ciertas actitudes y a realizar determinadas acciones 

dentro de la sociedad en que se desenvuelven, y que contrib~ 
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yen a mantener el orden del sistema social. Tradicionalmen-

te la mujer ha desempeñado 3 funciones b~sicas: la procrea -

ci6n, la socializaci6n de los hijos y el mantenimiento de la 

cohesi6n familiar. Sin embargo, en las zonas rurales del 

país, dado el proceso de modernidad que se vive dentro de 

ellas y la agudizaci6n de la crisis econ6mica, las funciones 

sociales da J.a mujer se han visto afectadas al diversificar 

sus actividades fuer~ del tfmbito familiar, la mujer adopta 

patrones de conducta diferentes a los prescritos por la ide2 

l.ogía religiosa tradicional. 

La influencia religiosa se manifiesta en forma desigual 

segt1n la edad y estado civil de las mujeres indígenas, debi·· 

do a que la modernizaci6n cerno impulsora del proceso df1 sec~ 

larizaci6n, que implica el abandono paulatino e.le prácticas y 

filiaciones religiosas, genera contradicciones entre elcmen-

tos de la ideología religiosa tradicional y la moderna. En-

tre los indígenas, la socializaci6n o transmisi6n de valores 

corresponde en primer término a la mujer, como principal 

agente integrador del sistema social. Las mujeres son quie-

nes defienden con mayor empeño la permanencia de tradiciones 

y costumbres inil!genas, En la actualidad, las ancianas se 

caracterizan por conservar y continuar las pautas morales 

• tradicionales que han regido la vida de su grupo. Ellas son 

quienes mantienen de manera primordial las creencias religi2 

sas y llevan a cabo las prácticas correspondientes motivadas 

por la fe, la tradici6n y la costumbre. 
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Las madres de familia conservan también la mayoría de 

las creencias religiosas. Sin embargo, el proceso de moder

nización y la creciente crisis económica han provocado que 

un nllmero mayor de mujeres salgan frecuentemente de la loca

lidad a diversos mercados para colocar sus productos agríco

las o artesanales. 

Tal alejamiento de la comunidad, ha incidido en la dis

minuci6n de su participaci6n religiosa, lo cual las desvincE 

la paulatinamente, de las actividades de la Iglesia. Sus 

funciones tradicionales también se han reducido considerabl~ 

mente, ya que delegan responsabilidades en abuelas e hijas 

mayores. Más esto no ha sido del todo favorable ya que, el 

número da nietos que deben atender las primeras y la escasa 

experiencia de lan hijas, ha mermado la atención y educación 

que los niños reciben, dentro de lo cual se encuentran aspe~ 

tos religiosos. 

Las mujeres más j6venes que regularmente salen del pue

blo, ·~r'"ª sea por razones ccon6micas, de estudio o de otra ín

dole, son quienes adoptan con mayor facilidad, valores pro -

pies de la sociedad moderna, debido al impacto subliminal de 

algunos elementos de la modernidad, Esto genera un paulati

no y creciente distanciamiento del sistema de valoras y nor

mas propio de su grupo social. 

Las mujeres que se desplazan habitualmente de su pueblo 

a otros lugares mantienen un contacto mayor con elementos 
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ajenos a su cultura y son las transmisoras priricipales de 

los cambios hacia la modernidad. Cuando la mujer india es 

joven soltera, lo anterior incide en su papel de depositaria 

y socializadora de la ideología grupal, y genera contradic -

ciones en su .forma de actuar y pensar¡ corno portadora del 

cambio, asigna valores modernos a sus actividades tradicion~ 

les de acuerdo a su situación y expectativas personales: la 

mujer india al adquirir el status de madre revalora las fun

ciones y aportaciones de la religi6n, en tanto que en su nu~ 

ve rol percibe la utilidad de esas funciones para el manten!_ 

miento integracional de su familia, con esto se relegitima 

la religión ante ella misma. 

Al igual que la trrinsmisi6n de valores la ideología re

ligiosa ha sufrido algunos cambios ~1ue afectan la influencia 

que tiene en la población femenina indígena. De manera geng_ 

ral, todas las mujeres indias mantienen ciertp ideología re

ligiosa, la diferencia radica en niveles y grados de acepta

ción, segün su edad, estado civil y escolaridad, así como 

también su nivel de participación religiosa var!a comQ cons~ 

cuencia de dicha relaci6ne Entre las mujeres ancianas los 

tres tipos de creencias las descriptivas, persuasivas y pre~ 

criptivas, se manifiestan con mayor apego a la ideología re

ligiosa tradicional, ya que a lo largo de su vida han exper! 

mentado la utilidad de las funeiones de la religión, tanto 

para mantener la integración, así como para regular la norm~ 
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tividad del grupo al que pertenecen. 

A diferencia de las ancianas, el resto de las mujeres 

experimentan la influencia de la escuela y los medios de co

municación que las han puesto en contacto con elementos de 

tipo racional y con una experiencia diferente al mundo m~gi

co-religioso de las ancianas, las hacen dudar de la validez 

de las creencias reliqiosas. Las creencias que persuaden a 

realizar determinadas acciones predominan entre las madres 

de familia debido a que las llevan a cabo por obtener un be

neficio propio a nivel emocional, como en los casos de temor, 

angustia, miedo entre otros, además por que ofrece respues -

tas a incertidumbres y problemas cotidianos. Sin embargo, 

las creencias prescriptj.vas, relativas al deber ser, re~ula

das por normas sociales, se mantienen por influencia de las 

ancianas aunque en menor grado. 

Entre las j6venes, los conocimientos adquiridos a tra -

v~s ?e la educaci6n laica, en diversos niveles de estudios, 

han ido suplantando la interpretación que la religión da so

bre la vida y el mundo, es decir, se desplaza la funci6n de~ 

criptiva. Las jóvenes, carentes aún de una convicci6n total 

mente definida, y en pleno proceso de formaci6n en el que 

at1n no adquieren una responsabilidad como el de ser madre, 

las ha llevado a un alejamiento de las creencias persuasivas, 

lo cual provoca una disminuci6n en la influencids que pudie

ran tener _esas creencias¡ por otro lado, las creencias pres-
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prcsuriptivas son aceptadas por el control que ejerce la fa

milia sobre las mujeres j6venes indias. 

Las nuevas condiciones impuestas por la modernizaci6n y 

la crisis econ6mica han provocado que tanto ancianas como m!!_ 

dres, que son las encargadas de la transmisión de lan creen

cias y valores tru.<licionalc!:i, adquieran diferentes formas de 

pensar y las funcio1·es sociales que tradicionalmente tcníun 

asignadas sean valoradas y practicadas de manera diferente a 

lo tradicional acordado. De esta manera, el rol integrador 

de la religi6n tan determinante entre los indígenas de hace

unos años, ha ido perdiendo influencia dentro del grupo indf 

gena y el acuerdo que éste implica, se va rompiendo a conse

cuencia de la influencia externa. 

La inteqraci6n social, que se da a través de la reU.-. 

gi6n se constituye con base en el conjunto de prácticas, va

lore& creencias y símbolos religiosos que son reconocidos c2 

mo válidos por un grupo social que vive apegado a ellos y 

los percibe como patrimonio del grupo. A consecuencia de la 

modernización y la crisis econ6mica, la función intcgradora

de la religi6n se está transformando rápidamente entre las 

mujeres indígenas. También se percibe que las característi

cas de la cohesión religiosa se mantiene entre las ancianas, 

ya que su proceder en la vida cotidiana se encuentra permea

do por la ideología religiosa; las prácticas sagradas - con

sideradas como respuesta a sus problemas particulares- a!in 
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forman parte importante de su estilo de vida y los valores 

religiosos son vistos como fWldarnentales para mantener en ªE 

mon!a las relaciones sociales. Las mujeres de edad avanzada 

son quienes tienen mayor participaci6n en las agrupaciones 

religiosas, debido principalmente a que su participaci6n es 

realizada por su fe y convicci6n propia. 

Entre las madres j6venes indias, la participaci6n reli

giosa ha disminuido en los dltimos aiios debido principal!nen

te a que tienen que ausentarse del pueblo con mayor frecuen

cia, por razones, ya sea de trabajo, educaci6n u otras, La 

agudizaci6n de la crisis econ6mica las ha llevado a modifi -

car las funciones que tradicionalmente han desempeñado. En 

la actualidad, lu wujcr i nd!.gena participa de manera cada 

vez más activa l!n el ingreso farnilic.r y mantiene funciones 

paralelas con el hombre. Sin embargo, at:in cuando estas muj~ 

res se ausenten del pueblo, no pierden su sentido de perte

nencia a una u otra asociaci6n religiosa, muchas de ellas se 

consideran miembros de la Asoc.i.aci6n Hijas de María, sin que 

la desvinculaci6n física tenga consecuencias mayores en su 

integraci6n como grupo. 

La introducci6n de elementos externos propios de la mo

dernidad - como los medios de comunicaci6n- ho. provocado 

considerables cambios en el proceso de socializaci6n de los 

grupos ind!genas; los fines individuales de las j6venes ya 

no se enmarcan dentro del ll!nbito religioso dnicainentc, ni 



248 

sus expectativas personales se satisfacen primordialmente a-

través de pr~cticas sagradas. Por tales motivos, su partic~ 

pación en éstas responde más a una actitud de respeto, ya 

sea por mantener las normas sociales de convivencia o bien 

por el control social que se ejerce sobre ellas, más que por 

una actitud de convicción y adhesión personal. 

Las j6venes indias participan en actividades religiosas 

-que se ven forzadas a realizar- asignándoles otras funci~ 

nes, corno de entretenimiento, básqucda de amistades u otras, 

que resulten más acordes a su situación y deseos personales, 

para evitar la crítica y el rechazo social~ De cualquier m~ 

do, en tanto que las j6venes van por otras expectativas, la 

participación en las prácticas religiosas sigue siendo intc-

grante para el individuo con su ~ito social, ya que en toE 

no a una imagen, una peregrinación, una misa, un valor reli

gioso, una norma las personas, en este caso las mujeres indf 

genas se reconocen como parte de un grupo social. Por tanto 

dicha participación ya no es el resultado de una convicción 

religiosa si no en realidad, es producto de una utilidad que 

en la práctica no entra en contradicción, pero que en su 

esencia es distinta. 

Sin embarg94 aunque las jóvenes siguen llevando a cabo 
• • 
prácticas religiosas diversas, el grado de participación y 

las razones para hacerlo no son de tipo integracional, sino 

que algunas responden a las caracterlsticas del control so-

cial. 
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La religión contribuye al mantenimiento del control so

cial a trav6s de una ordenación sistemática de las relacio -

nes colectivas del establecimiento de pautas de conducta so

cialmente aceptadas y de la definición de las reglas y los 

fines generales del grupo. Asimismo, la religión regula la 

acción individual y, a través de la autoridad moral que re -

presenta, sacraliza normas y valores sociales que se interi2_ 

rizan en el individuo por medía de la socializaci6n. Esto 

genera una actitud de respeto y cumplimiento hacia el signi

ficado de las creencias. Así la religión ejerce un control

social mediante la definici6n de un comportamiento moral, 

aceptado e impulsado socialmente. De esta forma, quienes 

ejercen un control más efectivo al interior de la familia 

son las ancianas, ya que son quienes más tiempo pasan en el 

hogar y con los nietos. Por medio de la insistencia y la 

crítica, las abuelas logran coaccionar a sus hijos y nietos 

para que participen en las prácticas religiosas aunque no 

sea por convicción propia. 

Por otro lado, las madres de familia, dadas sus frecuen 

tes salidas del pueblo van reduciendo paulatinamente el con

tacto que tienen con sus hijos, quienes al tener contacto 

con elementos de la modernidad, experimentan un distancia

miento del seno familiar, lo cual va disminuyendo la capaci

dad integradora y controladora que tiene 1a. mujer indígena 

al interior de su grupo familiar. 
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Las jóvenes, debido, al proceso formativo por el que 

atraviesan aCin, no tienen interiorizadas del todo las creen-

cias religiosas. Algunos elementos de la modernidad, corno 

los medios de comunicación y el acceso a un nivel más alto 

de educaci6n, originan en ellas nuevos intereses, que dismi-

nuyen su disponibilidad para la participación religiosa. Tal 

situación origina que su vinculaci6n en actividades religio-

sas sea resultado de :a coacci6n que ejerce la familia sobre 

ellas. 

El acelerado proceso de modernizaci6n que atraviesan 

los poblados indígenas ha repercutido en una crisis religio-

sa que se refleja en la secularización, el Jisenso y en la-

disminuci6n de la legitimaci6n religiosa. 

La crisis religiosa se refleja en los poblados ind!ge -

nas a trav6s del proceso de secularizaci6n, es decir, la re

ligi6n disminuye su presencia en todas las esferas de la vi-

da; con la introducción de una nueva ideología, propia de la 

modernización, se observa tarnbi~n una disminución en el gra-

do de credibilidad de creencias y formas institucionalizadas 

y, en el cumplimiento de normas y valores religiosos. 

Por otra parte, se percibe un disenso religioso que se 

• observa en la disminución de la participación religiosa de 

lo~ fieles y una limitada presencia _de lideras carism5ticos. 

El distanciamiento existente entre los fieles y la institu -

ci6n religiosa, y la disminución tle una convicción religiosa 
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han afectado la legitimidad social de la Religi6n, hoy en 

d!a compartida con otras instituciones sociales, como la ed~ 

cativa que da respuesta satisfactoria a las interrogantes de 

cada individuo, 

La existencia de un paulatino proceso de crisis religiQ 

sa en los poblados indígenas y de cambios sociales dados en 

la religi6n, por el proceso de modernizaci6n, han provocado 

un desequilibrio social, en tanto que los valores tradicion~ 

les se encuentran en contradicción con los modernos, la Igl~ 

sia busca su legitimaci6n social mediante otros medios que 

no son propiamente los preceptos divinos; actualmente la mu

jer indígena viene desarrollando un papel importante en Méxl 

ca, lo cual la coloca como un nuevo actor ante la sociedad, 

con nuevos roles, nuevas expectativas. La mujer indigena y 

la Iglesia paaan por un proceso de cambio y en el que los 

dos se encuentran definiendo sus funciones en el sistema so

cial y seguir preservando el orden social. 
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