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1NTROOUCC1 ON 

La Idea de rea) izar esta tesis, surge en el año de 1987-1988,tiempo en 

el cual real Icé mi servicio social,en esta comunidad maya-tzeltal,co

nocida con el nombre de San José Pathuitz,pertcnecientc al Municipio_ 

de Chl Ión, Chiapas. 

Esta etnia cuenta con aproximadamente 1 600 habitantcs,de los cu.ales_ 

el 90% son tzeltales,el resto lo conforman: choles,poOlanos y veracr~ 

zanos. 

En cuanto al trabajo de campo: se real izó por medio de entreví stas,o!! 

servaclones directas,dfario de campo,encuestas y grabaclone!> de audio 

resaltando que no fué f3ci 1 esta investigación, porque los indígenas 

ya estan cansados de ser objeto de estudio, sin que el los vean rcsul t2_ 

dos o sean beneficiados.Este trabajo no tiene estas pretenclones,sino 

que es una forma de darles las gracias por enseñarnos su cultur.1,su 

cosmovisión y sus costumbres.Si como profesfonistas,no podemos inter· 

venir de manera directa en la solución de sus problemas.ya sea porque 

no nos dejen o porque materialmente no es posiblc,crco que lo menos 

que podemos hilcer,es devolverles lo que nos dieron en un trabajo es·_ 

crl to para que se enteren como vemos su mundo y que pensamos de el los, 

Es por eso que dccidr real izar este trabajo. 

En el primer capitulo,a manera de introducción lo dedico a definir 

qur. es el control formal e informal.Este último es el que finalr.·•.mte 

nos interesa par;i poder comprender como se llev.1 a cubo en la comuni· 
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dad ya mencionada y los mecanismos que utiliza para llevar este-con· 

trol entre sus integrantes 1 mismos que se serialan en el último caplt_!:! 

lo. 

El segundo capitulo, lo conforma el marco juridico respecto a los ln· 

dlgenas;las diferentes posturas y corrientes existentes de los dive.r 

sos juristas en relación a las figuras jurídicas de la responsabili

dad e imputabilidad. Figuras jurídicas que retoman algunos estados_ 

de la república en sus códigos penales respectivos y al final se le_ 

da enfasfs a la propuesta de reforma constitucional para reconocer 

los derechos culturales de los pueblos indigenas de México. 

El capitulo tcrcero,trata de dar un panorama de como funciona el CO!!_ 

trol social informal en San José Pathuitz,y de forma complementarla_ 

como se 1 lcva a cabo en las comunidades aledañas.Para enriquecer es

te panorama se señalan los mecanismos de control social informal que 

se uti 1 izaban entre los mayas.Con el fin de actual izar esta forma de 

control socicil informal se señalan Jos diversos tipos que se presen

tan vctucilmentc en: Oaxaca, la zona tarahumara, la región Otomí ,entre_ 

los Huicholc-;, lo .. , Zinacantecos y por último en latinoamerica,concre· 

tuniente en Perú. 

El capitulo cu.irte y últlmo,hago referencia a los mecanismos que se_ 

utilizan en la comunidad tzeltal 1 y las autoridades que conforman es .. 

te control social inforrnal. 

Desde luego que lo que aquí se presenta,es una modesta aportación _ 

que corn1.l rt1cxicano y futuro profesionista quiero hac~r,de manera esp! 
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el al a estos grupos marginados o cerrados, los cuales permaneceran en 

tan to se 1 os permitamos y e 11 os mismos qui eran seguir 1 u ch ando por 

su raza y cultura. 

Quiero agradecer la coolaboraclón de todos mis informantes.sin los 

cuales no hubiera enriquecido este trabajo.Oc Igual manera a todos_ 

los ejidatarios que con sus aportaciones de dinero o en especie hi

cteron posible nuestra estancia en este mágico lugar. 
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CAPITULO 1 CONCEPTOS OPERAC 1 CHALES 

l. CONTROL SOC 1 AL 

Para poder comprender que es el control social ,es necesario saber que 

es reacción social,que a su vez implicaría conocer que es la desvla ... 

ción,que sería et presupuesto de la reacción social. 

1.1. OESVIACION 

Oesviar,del latín ~,que significa apartar,alejar,separar de su_ 

1 ugar o camino una cosa. ( 1) 

Desviación,del latín devtatio·onls,es la acción y efecto de desviar o 

desviarse;es la separación lateral de un cuerpo de su posición media. 

Si graficamos lo anterior quedaria de la siguiente manera : 

desviación desvl acl ón 

punto medio 

Ahora bien,en el émbito social,exlste en cualquier sociedad una forma 

de comportarse o de ser,de manera generalizada.quien se salga de ese_ 

(1) Diccionario de la Lengúa Espa~ola Real Academia Espa~ola.Madrld _ 
1984 Vol. l. 



"~unto rnedio11 ,se Je considera desviado. No hay que olvidar que va a_ 

depender de) tlempo,espacio o circunstancias que se encuentre e1 suj~ 

to. El punto medio nos sirve de referencia, ya que no se puede ser ta· 

Jante y decir que todo aquello que se salga del punto medio es desvi_! 

do,ya que no toda conducta.ni todo sujeto que se salga o aparte del _ 

11 pnto medio" es anormal o desviado, 

Debernos buscar Jos parametros que nos indiquen la zona,en la cual po

dríamos hablar de "normalidad" o "zona de tolerancia11 (21. 

ZONA DE 

TOLERANCIA l 

Lo que saldría de Ja 11 Zona de Tolerancia11 seda verdaderamente desviado 

Entendiendo por desviación,aquella conducta que se aparta de la me-_ 

dla estadrstica (3),o bien,el no entrar en el medio término.no corr~ 

pondera la generalidad de las gentes. 

(2} Rodrlguez Manzanera,Luls. "Penologfa y Reacción Social 11 ,p. 37. 
(3) Anlyar de Castro,lola. 11 Criminología de la Reacción Soclal 11 ,p,14, 
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El Dr. Luis Rodrlguez Manzanera al hablarnos de el signo de la desvl2_ 

ción,nos dice: 

11 • • • en 1 o re 1 at i vo a la ca 11 dad de 1 a desviación, puede 
haber alejamiento del término medio de diferente signo. -
Hablaremos de desviación "positiva11 y desviación "negati
va"; la primera es 11 antisocial 11 ,va contra los valores bé
sicos de la comunldad,en tanto que la segunda es "superfl 
cial",ya que representa la realización de los mtJs eleva·":" 
dos valores socia les. 
Asi ,para hacer más comprensible la idea, tendríamos que el 
"criminal" es un desviado negativo,en tanto que el 11 santo11 

lo serla posltivo. 11 (4) 

Por otro lado,Wilkins nos habla de actos normales,como punto medio o_ 

de referencia en relación a sus dos aspectos, 1 lamados a su vez actos_ 

santos o ejemplares y actos pecaminosos.que de manera descendente se_ 

hablaría de transgresiones que,a Juicio de la opinión públlca,ameri-

tan denunciarse a ta policra,ya que se salen del comportamiento gene

ralizado,hasta llegar a lo que la sociedad calificaría como una con-

ducta desviada,da'iosa o pel lgrosa. (5) 

Ciertas Definiciones 

~~~~f~~~~i~nj~ ~~j¡~j~~itan d~ 
1 •4-----'=.;;.;,; 
1 

: Actos Normales 

Actos 
Pecaml no so 

/ 
Del mal al bien 

Actos San tos 
o Ejemplares 

(4) Rodriguez Manzanera,Lu'is. ob.cit, p. 37. 
(5) Leslie Wilkins. ºSocial Oeviance11

, p. 46, cit. por Anlyar de Cas
tro,Lola, ob.clt. p. 14. 
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Todo aquel sujeto que no se comporte de acuerdo a los c11ncnes establ! 

cides en una sociedad o comunidad,en cualquiera de sus dos aspectos 

(positivo y negativo),seré tachado de desviado. Cuando una persona. 

participa en alguna asociación o institución para preservar o cuidar_ 

animales y esta comprometida en esa labor, si llegara a recriminarnos_ 

por matar a una hormiga, la tachamos de exagerada o de anormal ;el alu!!! 

no que cumple con sus tareas y trabajos de manera inmediata y exlje a 

su maestro que le deje mas trabajo, le 1 legan a decir que esta loco, 

que es anormal ,o bien,cuando un sujeto hace o real iza una conducta 

que los demás no harían {ir con ropa de playa a una fiesta de etique· 

ta) lo tacharran de "extravagante'' ,pero si el sujeto rebasa los 1 imi· 

tes de tolerancia 1 serti tachado de enfermo o criminal. 

1.2. REACCION SOCIAL 

"La calificación de la desviación es relativa a su posici~n espacial_ 

y temporal, Jo que sus consecuencias son variables. El la depende de 

los sentimientos y acciones que despierte en los demás.Esta respuesta 

del grupo o de la audiencia social ,es lo que se 1 lama REACCION SOCIAL 

Ja cual puede ser muy dlvers¿i según el grupo que reaccione.Ocpendicn· 

do, como depende, de expectativas sociales, su calificación es relativa_ 

al grupo que deba definirla.Esto es importante porque demuestra lo __ 

contingente de la conducta desviada;su existencia proviene de la call 

flcación de la audiencia." (6) 

(6) Aniyar de Castro,Lola,ob.cit. p. 15 - 16. 
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Ln manera que responde un 9rupo o comunidad a una conducta,que es ca· 

llfícada por la colectividad,como desviada.se llama REACCION SOCIAL. 

la colectividad reacciona contra todo sujeto o conducta que percibe_ 

como desvíada,es decir,que se aleja de1 término medio. Existe en el 

hombre una tendencia a buscar a sus l9uales y a rechazar a sus desi·_ 

guales (el rico rechaza al pobre.el inteligente al tonto,el blanco al 

negro, etc.). 

La reacción socia1 cumple una clara función,que es la cohesión del .... 

grupo. Dicha reacción puede ser de naturaleza instintlva,y estar al_ 

servicio del instinto de conservación.(7} 

Gabaldón nos dice,respecto a la reaccion social 

"la reacción social se utiliza para designar Ja respuesta 
púb1 ica o privada formal o informal, frente a un acto nor .. 
mativamente definido como delictivo o desviado,una vez .. 
que se hace man i f 1 es to. O i cha respuesta puede variar en 
intencidad y modalidad según el tipo de acto en cuestión« 
(8). 

Cuando Aniyar de Castro.nos habla que Ja conducta desviada.va a depen 

der su existencia de ta cñlificacíón de la audJencia,se refiere a que 

una conducta puede ser calificada como desviada, dependiendo del mome!l 

to en que se presente y además que tenga la desaprobación general iza

d.1,sino.no existe, tenemos por ejemplo, que si un hombre porta ropas de 

mu_je1 y circula por lugares públlcos,va a ser considerado como desvl,! 

do,no siendo asf,si ese mismo hombre asiste a un carnava1,su cond1..eta 

va a pasar desapercibida,porque en ese momento la,audiencla lo consr-

(7) Rodriguez Manzanera.Luis, ob.cit. p. 39. 
(8) Gabaldón,Luís Gcrardo. "Control Social v Criminologta" p. 13. 
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dera como una conducta normal o permitida,es decir,el tiempo ycel es

pacio va a determinar la desviación, 

El sujeto desvlado 1 provoca por lo general.una reacción soctal,difere_I! 

te en calidad cantidad según el lugar y la époc-a (9),es-.decir,el 1~ 

pacto.rechazo o aprobación que pueda despertar el sUjEito desviado, d.!:_ 

pendera de la sociedad o grupo en que se encuentre: en las sociedades 

puritanas, las minimas desviaciones,serén seriamente combatidas y en_ 

contraposición en las sociedades liberales,conductas típicas desvia-_ 

das serén toleradas con mayor facilidad. 

1.3. CONOUCTA DELICTIVA Y CONDUCTA DESVIADA 

Como primera diferencia,podemos decir,que la conducta delictlva,tlcne 

como caracteristica la heteronomia:que es la sujeción a un querer aJC! 

no,renuncla a la facultad de autodeterminación normativa,es decir,

nos vamos a sujetar a lo que el legislador consideró como delictiva_ 

una conducta (10) y la conducta desviada,es aut.ónoma,o sea, la comuni· 

dad o grupo social,autodetermina,autoleglsla,determinando que conduc

ta afecta sus valores fundamentales. 

SI entramos a la Hesquita Azul ,en Estambul ,y no nos quitamos los zap~ 

tos,nuestra conducta va a ser desvi ada,ya que afecta valores conside

rados fundamentales y violamos la"' tradiciones de ese lugar.pero si _ 

(9) Rodrlguez Manzanera.Luis, ob.cit.. p. 40. 
(10) Garcla Haynez,Eduardo. 11 Introducción al Estudio del Derecho", -

p. 22. 
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una persona comete un homicidio en cualquier parte del mundo,atenta_

da contra valores considerados universales (la vida humanal.por lo 

tanto esa conducta serla delictiva. 

11 Lo del lctlvo,es Impuesto desde arriba por la persona o grupo que ti~ 

ne más poder,ejemplo,no podemos decir que el homicidio o hurto son d~ 

lictlvos por naturaleza,son delictivos,porque en un momento determln_! 

do de un áis,qulenes tuvieron poder suficiente para asegurar con los_ 

instrumentos legales sus lnteresés y crecnclas,conslderaron que era_ 

~t 11 castigar lo. 

Hay dentro de la colectividad una serie de valores fuertemente desa -

probados que exceden del limite de tolerancia de la comunidad y que,_ 

sin embargo.no 1 legan nunca a formar parte de la conducta reprimida_ 

lcgalmente,o sea.que es una conducta desvlada 1 nada más.pero no una -

conducta delictiva" {11) 

Conducta delicti\'ª en todo momento y en todo 1ugar,sera,e1 homicidio, 

traición a la patria,parricldlo. 

Conducta desvt ada, aquel 1 a que afecte val ores considerados como funda

mcntnles en un grupo o comunidad determinada. 

Existen 3 mon,cntos de la reacción social (12) : 

1.- TOLERANCIA.- Caracterizado por el desconcierto Inicial y si este_ 

se alarga se transformó en un sentlmiento de aproba

ción. 

(11) Aniyar de Castro,Lola., ob.clt.. p. 17. 
(12) ldem., p. 16. 
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2.- APROBACION.- Caracterizado por la indefereiici.a,esta .aprobación se 

l 1eva a cabo en la intimidad o .Jugares aislados. 

3.- OESAPROBACION. - Cuando la conducta es consideráda desviada o pel.!. 

grasa. 

La reacción social corresponder~ a 1os interesés.valores o bienes orE 

tegidos que se ven amenazados,es dec::ir,si se ataca valores religiosos 

la reacción será religiosa,si son políticos la reacción será polltica. 

Hay desviaciones que afectan varios valores o intcresé:s,por lo que -

consecuentemente generan diversas formas de reacción. No hay que olvl 

dar que el reaccionador no siempre produce la reacción que le es pro

pia,por ejemplo.un grupo religioso puede reaccionar politicamente,un_ 

grupo polltlco puede hacerlo juridicamel'\te,los ju~ces cucden reaccio· 

nar ldcologicamente, la comunidad puede hacerlo rel lgiosamcnte. (13) 

Veamos como un grupo religioso puede reaccionar jurídicamente¡ c.n Te· 

mascalcingo,Estado de Héxico,cerca de 200 fielt!s se apoderaron de una 

Iglesia por espacio de tres dias,para demandar el cambio de sacerdote., 

a quien acusaban de fraude por haber vendido IAs instalacionc~ del s~ 

mlnario menor al presidente municipal del luga:- (14). 

En San José Pathultz,en el verano de 1989, la com:.rnidad reacciona de_ 

forma inmediata contra uno de suc; lntegrantes,ya que esté.es dcscubi· 

erto accldcntalmentc.;su hijo invitó a jugar a un amigo a su casa,el • 

vecino percibió al estar jugando,unas 1 lantas de camioneta en la par· 

te de atrás de Ja casa, semi ocultas. Terminó de jugar y regresó a su 

(13) Rodriguez Hanzanera,Luls, ob.cit., p. 44. 
(14) El Univer.al,Sábudo 27 de Mayo de 1989.No.26.200,Mo Lxx111,Tomo 

CCLXXXIX,2a. parle de la la. Sección, pp. 25-26. 
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casa a comentarles el hecho a sus padres. Ellos sabfan que el vecino_ 

no tenia camioneta y que hacía un mes que se habian robado las 1 lan_

tas de la camioneta de la cooperativa. Casf instantaneamente,la comu· 

nidad se entera de quién había robado las 1 lantas de la cooperativa y 

reacciona colectivamente,porque afectaba un bien que pertenece a to .... 

dos( la camioneta de la cooperativa}. Es encerrado en el acto el la·· 

drón, impcniendosele una fuerte multa económica y trabajos en favor de 

1 a cornuri i dad. Pe ro, e 1 1 ad rón sab ta que se hacia acreedor de 1 a sane i .. 

ón social existente entre los tzeltales. Porque a partir de esa fecha 

quedaba marcado por la comunidad.Se convlrtra en una persona sin va·

lor,carente de confianza e Imposibilitada para llevar a cabo con alg.!:!, 

no de sus miembros,cualquter tipo de transacción. 

Unn vez que cumpl 16 con las penas que se le hablan impuesto, al otro 

día abandonó la comunidad.Esto es un claro ejemplo de reacción comunl 

taria.(15) 

Se c,.t i ende ;ior REACC 1 ON COHUll IT AR 1 A, aque 11 a en 1 a cua 1 1 a coniun 1 dad 

o una parte de el la, reacciona, contra el o las conductas que considera 

difere.,tes,rar~1c.,dcsviad.:is,peligrosas o francamente dai'losas,y sobre_ 

todo que afecte los valoree; fundamentales. 

Es necesario,mencionar que existen varias formas de reacción 

Reacc 1 ón f'o 1 t ti ca Reacción Total 

Reacción Rcl lgiosa Reacción Juridica 

Reacción Comunitaria Reacc 1 ón 1deo1 óg i ca 

(15) Como exccpción,al modr el esposo o como en este caso al abando· 
nar la comunidad, la esposa adquiere inmediatamente voz y voto en 
la Asamblea Ejidal. 
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Para efectos del pleno desarro1 lo de este trabajo,abordaremos y tra

taremos la Reacción Comunitaria,ya que en la comunidad en la que tr!! 

bajé,es la que se presenta con mayor claridad. 

1 • 4 CONTROL SOC 1 AL : FORHAL E 1 NFORHAL 

Aniyar de Castro.al hablarnos de los 3 niveles de la reacción social 

al final nos dlce : 

11 Cuando Ja reacción es desaprobatoria,se ponen en práctica 

los llamados Mecinlsmos de Control Soclal,qt1e son todos a

quellos instrumentos que sirven para prevenir y rcpri:nir a 

la desviación 1 como por ejemplo,la ley,l¡i justicia, la orga .. 

nizaclón de tribunales, los métodos de prevención e11 gen~-

ral, de profi 1 axis social, las compensaciones que se establ~ 

cenen favor de la vrctimo toda otra medida que tiende a 

evitar la desviación11 .(16) 

Son dos mecanismos de control social : CONTROL SOCIAL FORHAL;que es_ 

aquel que toma caracterislticas institucionales,por ejemplo,la ley, 

los tribunales y la pol icla: y CONTROL SOCIAL INFORHAL,que es la si!!) 

ple reprobación, las ofensas, los gestos derogatorlos, las medidas de 

ostracismo o el exilio de la persona del grupo.etc. 

El grupo Latinoamericano de Criminologia Comparada,ha sentado los 11 

neamentos,para las investigaciones que se real icen sobre el control 

(16) A11itar de Castro,Lola,ob.cit.,p. 16. 
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social,el cual ,nosdic~: CONTROL' SOCIAL';son.·tcidas las Instituciones 
;/ 

por medio de ras cua1\~·s,>_se:::.'Obt_.ien'e.·.\~·1 ~~~s-~~·sa-Y/o _e:,~ ~soo',~tf~iento_ 

a los valores.~se~clái~s él~Í sls~e~~; E! CÓ~·t'r.,"íi's~Cial puede; ser. 

Formal e Informal,' ,"':"":;<.. ~-;t.~ -._.. ~-- _<;¡> 
- ,,. - . i:'·<''·" - .,._ 

CONTROL SOCIAL FORMAL_ (SOCIED'io POLITICA) 

1 ... Esta establecido en los textos- legale.s;por· lo tanto es impuesto 

por eJ estado. 

2 ... Tiene Garacter coercitivo. 

3 ... Se sanciona legalmente. 

4.· Esta constituido por Jas instituciones de la sociedad polltica_ 

(Aparato .. Juridl e.o· Penal, lnsti tucio.nes penales,mJ 11 tares y corre.s, 

clonales ). 

CONTROL SOCIAL INFORMAL (SOCIEDAD CIVIL) 

t.- Se ejerce a través de )as instituciones civiles que intervienen 

en Jos procesos de socia)ización primaria. 

2.- Se manifiesta atravéc. de actitudes y valores sociales. :srn-.co~t.!:_ 

nido leg.:tl,aün cu.:indo pueden ser coincidentes con la normatlv~

dad le~;.tll presente. 

3.- Se sancionc1 sociillmente. 

r. •• Está constituido por las instituciones de la sociedad cfvfl (f.i! 

mtlia,iglesia,sistema educati'lo.criminologfa y otras dí~ciPl_f- .. 

nas,par"tldos po1 iticos,medios de comunicación,-sJndicatos,etc). 
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Ga-~aldón (17) entiende por "Control Soclal:e1 conjunto de instancias 

y acciones públicas y privadas.genéricas y especl.ficas,orientada§ a_ 

la definición, individual ización,detección manejo y/o supresión de 

conductas calificadas corro delictivas o desviadas.según se encuen--_ 

tren o no expresamente previstas en un cuerpo normativo formal como 

pasibles de sanción 1
'. 

Como hemos visto,el control social.se va a encargar de regular la -

conducta del ir.dividuo dentro de una sociedad o comunidad;cuando el 

sujeto se salga o extral Imite de los canones csta~lecidos CO'l ante-

rloridad por esta,va a ser sancionado por Id coleclivldad.Las sanci2 

nes a 1 as que se haga acreedor, se 11 evartin a Cübo pvr medio de 1 cen

t rol social formal (la ley, los tribunales,ir.stituciones penalct;,n-ill 

tares y correccionales) o bien.por el control social informal (fami-

1 la, iglesta,medios de comunicación,etc. ). 

Una vez que delimitamos Que es el control social y sus dos aspectos_ 

entenderemos claramente.que es el control social formal e informal y 

como y através de quien funciona. 

Apartir de este momento,unicarnente hablaremos del control social in

formal,que es objeto de estudio del presente trabajo. 

(17) Gaba1dón,Luis Gerardo, 11 Control Social y Criminologia11
, p. 11. 
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CAPITULO 11 ACEPCIONES JURIDICAS SOBRE CDHUNÍDADES INDIGENAS 

2, MARCO LEGAL DE COHUN 1 DADES 1NO1 GENAS 

Antes de la llegada de los españoles,los indígenas contaban con un_ 

control social formal e informal muy sólido (18).Era la forma como 

reprimían y sancionaban las conductas consideradas como danosas o P.!! 

llgrosas,es decir.en estcs dos tipos de control.se constitura su re-

gimen juridico. 

Es con la 1 legada de los españoles, cuando destruyen su estructura J.!:!. 

rldica;dada la manera como conquistan estos.En el transcurso de esta 

anomi(1,se crea una confusión en Ja población indlgena,ya que dejan -

de tener vigencia sus formas de control social ,para dar cabida a nu,!! 

vos ordenamientos ajenos a el los y además e.xpedidos en Espana. 

Al respecto nos dicen : 

"Este nuevo régimen consistió en su sujeción al colonizador euro

pco,en Ja necesidad de adherir a sus creencias religiosas abandonan

rfo las ;mccst.rales,quc les eran propias y en tener que someterse a_ 

las leyes y costumbres que aquel Impuso" (19). 

11 ••• la violación sistemc1tfca de derechos humanos de los nativos_ 

del continente americano comenzó en el momento mismo de la lnvación_ 

europea. Sus condiciones actuales (de las poblaciones lndigenas en 

(18) lima Halvido,Ha. de la- luz,"Control Social en México-Tenochti-
tliln,Crlmlnalia,a~o Lll,nos. 1·12, 1986. -

(19) Glady>, lrurcta,"EI lndigena ante la ley penal", p, 27. 



1atinoamerica).su relación con el estado,sus problernas,carencias y_ 

demandas tienen sJ origen en el hecho de la conquista y el establecl 

miento del sistema coloniaP1 (20). 

Tan les funcionaba el control social informal.a los indigenas preco

lomblnos,que en caso de que violaran las normas transmitidas verbal

mente en 1 a escue 1 a-templo y en 1 a f Dm i 1 i a, se hacían acreedores dt: 

sanciones consideradas,actualrrente para nosotros, come crueles, infa

mantes o inhuman.:is, {la Dra. Ha. de la Luz,cita en su traaajo,el ca

so de que a un niño de 9 a1'os iílcorregible,se le imponía como casti-

go picarlo con púas de maguey y 1 1/2 como alimento) (21 ).pero.sin_ 

eniJ.argo para el los no era asr ,porque desde nifios se les lnculca'::>a,sg_ 

bre las consecuencias y castigos que podría serles apl icajes por una 

conducta desvl ada. 

Después de la caida de Tenochtitlán,surge la preocupa.::ión por parre_ 

de los conquistadores,de seguir aplicando el control social. El Dr. 

Luis Rodríguez Hanzanera,nos habla de la c,,:istencia de un Primer Có

digo Penal Indígena en esa época : (2~) 

11 La provlclón de 1S46 nos revela con gran crudeza cut.I era la_ 

verdadera situación respecto a los indlgenas conquistados y el uso_ 

de la represión y la violencia par.J imponer rel igtón y costumhrt?s 11
• 

La Recopilación de las Leyes de los Reinos de lndias,daria la impre-

slón 1 al rcvisarla,de que contiene un buen número de preceptos desti-

(20) 

(21 ) 
(22) 

Stavenhagen,Rodolfo, 11 Derechos Humanos y Derecho Indígena en Am! 
rica Latina", p. 13. 
lima Halvido,Ha. de la luz,ob.cit. p. 12. 
Rodriguez Hanzancra,Luls, 11 El Primer Código Penal para los lndi 
genas en México (1546) 11

, Criminal ia,año LI l ,nos. 1 ·12, 1981), ·-
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nadas a la protección· de los indígenas, pero en el fondo se encuentran 

normas sane i onator i as de hechos que para e 1 i nd r gen a const i tu r an su _ 

forma normal de vida. Transcribo lo que la Ley Viij del Libro Vll,tf· 

tulo Vlll,decfa 

11 0rdenamos que si hubiere sospecha de que a 1 gunas indias 

viven amancebadas, sean apremiadas por Jas justicias a -

que se vayan a sus pueblos.o a servlr,seña1ándose1es sa

lario competente". 

Gladys lrureta,nos dice al respecto: 

ºUn sistema que entiende que algunos seres humanos adultos, 

psíquicamente normales deban ser protegldos,conduce tarde 

o temprano a infundir la idea de que los miembros de ese -

grupo son individuos inferiores.Y esa Idea de inferioridad, 

provoca en los afectados una pérdida de la dignidad y, los 

lleva gradualmente hvcia uria posición psicológica de subor

dinución,desesperanza y abulia. 

Oc las leyes establecidas para los indios por los conqulst_! 

dores,ello~.recibieron un tratamiento propio de menores de_ 

edad o de seres inferlorc~ 11 (23). 

Es asr ,como desde hace varios siglos, la condición juridica del indíg~ 

na 1 ha si do menosprec 1 ada 1 dcsva1 orada y cuando 1 os orden ami en tos norm!!, 

ti vos se ocupan de el 1 a, lo hacen con un sentido paternal i sta,dado que 

_(23) Gladys lrureta,ob.cit., p. 29·30 . 
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la existencia de una diV"ersidad de cult\Jras indigenas,ha sido consid! 

rada como un obstáculo a los esfuerzos (del Estado) por lograr la unl 

dad nacional y el desarrollo. Y aquel las leyes o decretos encaminados 

a proteger al indígena, las redactan bajo los principios de 11 asimlla -

ción e integración" en nombre del progreso que signifi..:.1n la negJción 

de lo indtgena (24).siendo estos principios los que or:entan las poi! 

ticas indigenistas a partir del siglo XX a lo largo de América Latina 

principios que en 1 a actualidad aün c.ons.ti tuyen el sopoite c:iel indig!:_ 

nismo oficial en el continente {2S). 

11 En el siglo XIX los indios fueron considerados por el pensamie!.!. 

to 1 lberal burgués como factor de atraso y estorbo a los proyectos m2 

dernlzantes del modelo burgués que se iniciaba en Héxii.:o.Lo'i derechos 

indios desaparecieron bajo el señuelo de una supuc!ita igualdad ci·..1d.i~ 

dana. Se inventó entonces,ur. modelo de nación mestiza.sustentada en 

un g 1 or i oso pasado indio y en un presente homogéneo donde los indios, 

se piensa,estttn en proceso de desaparición" (25). 

Las comunidades indfgenas,al darse cuenta en el est<:ido de indefensión 

en que se encontraban, frente a los ordenamientos lmµue5tos '( aj enes a 

el los, deciden huir en pequei)os grupos hacia las mosta1'as,bosques,dc--

siertos,slcrras y selvas.para tratar de s.:il'larse de la orresión,dc5-

trucclón y desaparición de su cultura,cs por ello que se encierran en 

si mlsmos,como mecani5mo de dcfcnsa,para protegerse de la situación_ 

(24) Rodolfo Sta'lcnhagen,"M~x.!co lndi9ena",no. 2,Noviembre 1989. 
(25) Stavcnhagcn,Rodolfo,ob,c•t., p.p. 31·45. 
{26) Rulz,Margarito, 11 Mó¡dco lndigena11

, no. 2 Documento,Hov. 1989 . 
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por la que atravesaban. Al respecto, Stavenhagen,nos dice : 

"Los procesos de co1onlzacíón y conquista y su prolongación neo· 
colonial no han estado exentos de respuestas de oposición y rechazo. 
Paralelamente a expresiones muy visibles.como han sido y son las rebe 
1 iones y los movimientos sociorel igiosos de tipo mesí~nico y mí lena-
rista,están las de "resistencia pasiva" corno son;entre otras, el upe":' 

?~s ª <~~m~~ª~~ f ~e~~: :s ªf~~~!:~~~7 ~ íe~~~ ~~~ i ~1~n~º r~~~T~I ~~d:~~ ?~ª d~e. -
conocimientos médicos y religiosos, Ja defensa de la lengua como vehr:
culo y síntesis de la propia conciencia histórica. 
Sobre estas formas de defensa de lo "nuestro" frente a lo 11 extranje
ro11, se constata una nueva di'Tiencíón de !a iniciativa de fa rec;isten-
c:ia de 1as sociedades indfgenas,csta vez dada por la aparición en lo5 
últi:nos a~os,de movi~ientos y organizaciones política5 de base étnica11 

(27). 

Lo antes ya seña 1 oda, si gn í f i ca, que actua !mente 1 a mayad a de 1 as com~ 

nld-3des indígenas existentes en el país.retoman sus formas de organi

zación y sobre todo de control social Informal de sus antepasados,pa .. 

ra regular ~u vida polrtica 1 cu1tura1 y sociaf;como es el caso (que·

posteriormente trataremos) de la COMUNIDAD INDIGENA DE SAN JOSE PAT

HUITZ,cn la que pude constatar esta forma de control y organización. 

La Ooctrina se ha enc.Jrg.Jdo,de dar a conocer la situación jurídica en 

el (1mbito del derech0 penal ,para tratar de poner en claro la condici-

rin de los índígcnas que ! leguen a cometer hechos o conductas ti pi fic! 

das como dclictuosas por nuestra legislación mexicana. 

Ha habido discrepancias entre los doctrínarios,respecto a la situaci

ón penal de Jos indígenas. Algunos autores hacen alusión de que debe_ 

apJlcarsf>lcs el ''Principio de Igualdadº consagrado en nuestra consti

tución. Otros.,que deben ser objeto de 11 Hcdidas Especiales o de Segurl 

(27) Stavcnhagon,Rodolfo,ob.cit. p. 147. 
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dad 11
• Otras tendencias.hablan de que los fndigenas· SOn 11 1nlmputables1• 

o 11 1 rresponsables11 ,c bién los ubican en". !a .f.igura jurídica de la 11 Re~ 

ponsatiilidad Disminuida11
• 

A, continuación, trataremos de sei'lala.~ e,~~a~;-,~o_r:-i:-J_ent-es y sus represen .. 

tan tes. 

2.1. CRITERIO POSITIVISTA 

Uno de los defensores de este criterio es,José Hedrano Qssio(28}.qui

én nos dice, que toda criminal ídad esta determinada oor factores natu

rales irresistibles para el sujeto Que delinque. Son las leyes fisio

psicológlcas,metereológicas,cósmicas y sociales que lo llevan al dell 

to,el del lncuente no incurre en infracción penal porque quiere, sino_ 

por 11 Jnfluencfas especiales del desorden social en sus múltiples fa-_ 

ses.por todos los complejos que este desorden encierra.por morliosida

des constftucionaleo; de las cuales es víctima y también por influeri· 

e las telúricas". Siendo así no cabe hablar ni de lrnputabi 1 idad ni de_ 

responsabl l ldad,ni aun de reir;ponsabi 1 idad social. 

Sin errbargo,cl solo hecho del delito,en cuanto perturba r.I orden so

cial,autoriza a que para defensa de intereses colectivos, se adopten_ 

medidas de seguridad y ante todo,medidas preventivas en lugcJr de pe-_ 

nas,como medio eficaz para 1~1 defensa social. Es decir, retornando Jo 

que dice Medrana Ossic,con el fin de proteger del delito a la colect.L 

vi dad y al cfel incuenle,sC dc~en de est,i~:>leccr medios defensivos, enea .. 

(28) Medrano,Ossio,José, 11 Rcsponsabilidad Penal de los lndigena-¡11 , Po· 
tos r ,Bol i vf a. J 9l•I. 
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minadós a elifni"nar ese peligro.Por lo anterior y refiriendose concre

tamente a los lndigenas,no interesa un examen de su lnputabil ldad o 

una declaración de su responsabl 1 idad, sino que debe preocuparse por_ 

la defensa social ante su delito,declarandolo peligroso y someterlo a 

medidas apropiadas no penales que eviten su reincidencia. Siguiendo_ 

el plantal"liento del ill'tor concluye sosteniendo : 

a) Que debe ser abolida toda pena retributiva para la clase Indígena, 

o) Que ha de prescindirse de las nociones de imputabilidad y de res-_ 

ponsa'Ji 1 idad a su respecto, 

e) Que sol amente ha de ser declarado en 11 Estado Peligroso'' el indíge· 

na que delinque 'I 

d) Que los simples medios tutelares preventivos y aseguratlvos compa

tit.les con Ja especial constitución psicológica y situación jurldl 

ca-social de la raza. 

Recomienda entre otras cosas¡ Medidas lnmedfatas Sustitutivas de la 

Pcma 

- la abol ic.ión de toda clase de imposiciones pecunarias para el lndlO 

incluyendo- la indemnización por concepto de danos causados por el de-

1 ito cuya obligación de indemnizar debera pasar al estado. 

- E.st 11 lzacii'.ín de su vestimenta actual ,mejora de su vivienda costu!!:! 

bre'l. 

- Prohibición del alcohol en sus festividades rel igiosDs por lo menos. 

El trabajo de Hedrano Osslo,adolece de muchas confusiones e impreci·_ 
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siones.una muestra de el lo; pese a rechazar lo~ conceptos de imputab! 

1 !dad y responsabl 1 idad,acepta que el indígena debe ser considerado 

INIMPUTABLE, a continuación transcribimos lo que dice : 

11 La clase indígena.por sus antecedentes pslcológicos,por la lnferlorl 

dad en que se debate en competencia con las demés clases.por su reall 

dad social;debe ser considerado INIHPUTABLE por el delito cometldo .• 1•1 

En cuanto a lo que señala como "estilización de su vestimenta",no sé, 

a que se refiere, si sea a que los indígenas estcn a la moda o bién -

que se modifiquen los materiales o telas de su vestimenta. De cual

quier forma,scrTa un atentado dirt!ctc contra s1Js c.os::unibrcs y forma 

de vida. Porque para los indfgenas la vestimenta.forma parte de su. vl 

da,signlflca su cultura más aún cuando sor1 ellos quién elaboran sus 

ropas. 

Por lo que respecta a la "prohibición del alcohol en sus festividades 

rel igiosas11 ,esta prohibición de la q1.1e nos habla Medrana O:>slo,entre_ 

los Indígenas el alcohol tiene una connotación de tipo pagano-rcligi,2 

sa,me atreverían decir que para ellos no es un vchlculo de diversión 

en sus festividades. 

Prohibirles la utilización del alcohol en sus celebraciones.e~ mutl· 

lar su cultura,por no decir que destruirlos. 

Tal vez la proposición que hace este autor, le faltarfi:1 que lo asi;eso· 

rara un antropologo social y etnologoir'lorque serían buenas sus inten

ciones aplicadas en la ciudad a los indfgenas,pero dentro de las mis· 

mas serla calificado de ETNOCIDIO . 
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2. 2 CR ITER 1 O OE 1 GUA LOAD f ORMAL ANTE LA LE Y 

los juristas mexicanos.sostienen que debe ser mantenido a toda costü 

el principio de que la ley penal rige en forma igual para todos los_ 

lndlviduos,sin embargo, hay algunos que afirman que las caracteristl 

cas propias del indígena y su situacíón social demandan que se incl!!_ 

yan en la legislación penal reglas especificas que tomen en considc~ 

ración tales aspectos. (29) 

Apoyandose en este criterio de igua1dad,José Angel Cenicer-os;argume!! 

ta que Ja idea de crear normas jurídicas diferentes para seres raci,2_ 

nalmente heterogéneos,cu1turalmente diversos y afectados por situa-_ 

clones sociales de gran desigualdad 11es simplista y pugna abiertame!! 

te con los principios sentimientos democráticos de igualdad en que 

descansa teóricamente 1a organización de 1os paises amcricanos,con-_ 

forme a los cuales ya no se tolera la existencia de jerarquias de-~ 

grupo o de raza. (30) 

H~s adelante nos dice que toda legisJaci6n especial mantiene al indl 

gena ~en situación de minusvalfa retrasa el proceso de su adaptaci-

ón a tma cu 1 tura mf)s organizada v l va. Para apoyar estas 1 de as hace_ 

alusión a la lcgislacf6n colonial protectora y dictada en favor de_ 

Jos lndígenas;que en nada beneficio y mAs aún,es por eso que México_ 

padece 1 as consecuencias nefastas de ese regimen,e1 que no ohstante_ 

su generosa inspiración.creo y fortaleció un complejo de inferiori·_ 

dad. Considera este autor que Ja diversidad étnica solo puede ser s~ 

(29) Carlos franco, Raúl Carranca y Truj í 1 lo,Javier Pi~a y Palacios, y 
Angel Ceniceros (1940).Raül Calvimontes y Nuñez del Padro. 

(30) Ceniceros.José Ange1, 11 Responsabi1 idad de los lndlgenas".cit.por 
Gladys Urureta,ob.cit., p.50·51 . 
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perada mediante soluciones culturales que conduzcan a que se hable de 

un solo lnteres social ,de una sola personalidad mexicana. Resumiendo, 

desecha la diversidad de reglmenes jurldlcos para los grupos étnicos_ 

indfgenas,aluciendo lo estipulado al respecto en nuestra legislación. 

Stavenhagen,est.tt en total desacuerdo con este criterio de Igualdad -

formal ante la ley: 

11 En México no existe una legislación indigenista. No hay ninguna 

referencla,en las leyes nacionales,a la existencia de grupos indíge-_ 

nas en el país. Tal parece que no existen.porque vivimos la 11 flcción_ 

de que en México todos somos iguales11 :las leyes son parejas para todo 

el mundo,y no hay trato especial para la población indigena, Es nece

sario replantear totalmente la poi ítica indigenista,modificando el .. _ 

viefo esquema lntegraclonista o asimllacionista,en el sentido de una_ 

política que reconozca la plurletnicidad del pals y el pluralismo cul 

tural" (31 ). 

El jurista boliviano Raúl Calvimontes apoya este rechazo a la aplica

ción al Indio del principio de Igualdad ante la ley. Desde su punto 

de yi5ta, los códigos penales de lberoamerlca vlgC!ntes, '.1en su mayoría 

estan redactados en el slgio pasado e Inspirados en formas de vida y_ 

coricepclones fi lósoflcas hijas del 1 ibera! ismo Individual lsta y,por 

Jo tanto,de soluciones lógico-abstractas generales,que no tienen en_ 

cuenta a estos mi 1 lones de seres que han <1ivido y viven al margen de_ 

1a vida Juridica cultural de sus pueblos11 (32). 

( 31 ) 

(32) 

S tavenhagen, Rodo 1 fo. 11 Méx 1 co 1 nd i gen a" Leyes de Humo, no. 2, Nov. -
1989,p. 57-58. 
Calvimontes y Nuñez del Padro,Raúl, 11 el Indio ante Ja Ciencia Pe
nitenciaria y el Derecho Penal 11 ,Maddd, 1956,p. 56-64. 

- 22 -



2.3 SISTEMA JURIDICD-PENAL ESPECIFICO 

Dentro de esta tendencia de autores que proponen legislaciones o re-_ 

glas legales especiales de oreden penal para los indígenas.podemos h,!! 

cer una nueva divl sión : 

a} Aquellos que prefieren que los indígenas sean juzgados en materia_ 

penal por un sistema completo especial apl lcable a el los,que son 

los POCOS, y 

b) Quienes p1J9nan por que se elaboren pocas reglas legales destinadas 

a resolver su situación partlcular,oue son la mayor parte de Jos 

autores. 

Raúl Calvimontes postula dos grandes divisiones entre Ja población In 

dfgena,para Jos efectos de estudiar su situación penal: 

1.- INDIOS SELVATiCOS O EN ESTADO OE SALVAJISMO,a los cuales no se P.2 

dd a apl i :.ar el dr:?recho penal dominante por su total ignorancia _ 

del ordE.na:niento juridico, y 

11.- HWIOS INCORPOP.ADOS O ASIMILADOS A LA CIVILIZACION. 

Pero dentro dc.: cstvs últimos distingue,nuevamente : 

• Entre los que conocen la maquinaria administrativa establecida y 

las 1 ineas generales del minimo ético exigido por la ley penal ,por lo 

que manejan 1 ibremcntc ciertos supuestos culturales: que son los que_ 

saben el idioma espai'iol ,han pasado por la escuela.han hecho el servi

cio militar) trabajan habitualmente en la f.1brica,ciudad o plantaci-
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ón, los cuales pueden ser incluidos en Ja vida ju~idica .. cu1tural deJ _ 

país, y 

- Los que desconocen e1 idi~a espaílol y viven en un estado de aband~ 

no general (algunas veces Ta mayorfa de la po'.dación) y constituyen_ 

e 1 11 índ io" soe:i al 

le corresponde. 

culturaJ 1 a los cu.;1les e1 ordenamient) juridico no 

Quienes sustentan,que es necesario crear un sistema espe:ial para los 

indigenas,s.on aque11os que consideran al indigena corno un salvaje o_ 

11 e'1 estado de salvajisma11 ,dado que dan por hecho,su su incapacidad P! 

ra comprender un ordenarniento jurldico formalmente escrito. 

Yo me pregunto, los que se dicen educados y asimilados a una cultura 

occidental ,conocen nuestro derecho? Dudo que Ja rnayoria de la pobla-_ 

cI6n conozca y haga valer sus derechos. 

SI Jos indígenas no conocen las normas escrita,,es por que de entrada 

se enfrentan con el problema del lengu.::ijc. Oesde el punto socfol ingu~ 

lstico: tanto en las conciliacionc-s (formas de solucionar los proble

mas que se presnetan en una comunidad indígena) como en los juicios_ 

pena1es,et lenguaje(cnfT\O discurso) juega un papel fundam<mtal c0100 ºL 

ganízador del proceso juridico. En las conciliaclones Ja lengua Jndi· 

gena y sus estructuras culturales rcfuerzan,por Jo general.la identi

dad étnica y las costumbre~ jurídicas del derecho consuetudinario; en 

las instancias del aparato juridico e;tatal,el español y el discurso_ 

jurídico reproducen ta hegemonía de ta socied.Jd nacional. 
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En los juicios penales a individuos indígenas, la astmetrra estructural 

Inherente a la Institución jurldlca se ve agravada por tres hechos que 

Intervienen en el discurso de manera complementaria: 

1.- El desconocimiento por parte de los indlgenas de la ley,de sus pr_Q 

cedimlentos y sobre todo de sus lógicas culturales subyacentes; 

2.- El casi Inexistente manejo indígena del discurso juridico y 

3, .. El dominio frecuentemente muy precario del espai'lol que tienen los_ 

lndlgenas. 

El reo indrgena en México no tiene el derecho de 1 itigar en su propia_ 

lengua. A lo sumo el juzgado le concede la ayuda de un interprete qui

en se ve enfrentado a la dificil tarea de tener que intermediar entre_ 

dos sistemas culturales por lo menos parcialmente diferentes. 

Desde de'una pespcctlva sociolingúlstlca,los acusados Indígenas se en

cuentran en una situación de desventaja múltiple que se expresa así: 

ADM'lllSTRACION OEL DERECHO POSITIVO EN EL MEDIO 

INOIGENA 

Sociolecto del español standar 

Registro formal de situaciones 
públ leas 

Lenguaje especializado juridi
co-admlnlstrativo 

Código escrito (oficios,eLc.) 
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El lndlgena 

Ola/soclolesto étnico del •espa
ñol lndlgena' 

Dominio precario del registro_ 
formal 

Lengua) e cot 1d1 ano 

Dominio nulo o precario del có
digo escrito 



11 Er. Ar;:érica Latina, los pueblos indigenas h.::!n stdo o~jeto de diversas 
políticas del lenguaje,que van desde fa indife,.encia hasta la asimi· 
!ación forzada y el LINGUOC/010. La mayoría de las constituciones po 
liticas latinoamericanas no reco11ocen siru.iiera la existencia de los
pueblos indígenas •:orno mlnorfas etnolinguisticas 11 (33). -

Ahora bién,el hecho de 01.Jgnar por un regimen especial para los indig~ 

nas, implica a su vez el reconocimiento a su DERECHO CONSUETUDINARIO,_ 

de estas poblaciones indígenas. 

Zaffaroni nos dice, que con una tendencia an':ropológica "Victoriana•·_ 

se encuentran las palabras tales como,"estadios","salvaj isrnos 11
,

11 barb!! 

rie" y 11 civilización11 ,incluidas en los textos constitu-:ionales ée al-

gunos paises. En Bolivia se habla del "indio selvatico11 c0tr.o inlmput_e 

ble (art. 17) y del "inadaptado cultural" como semi-imputable (art.18) 

en Peú claramente se hace referencia al 11 salvajc11 y al 11 semicivillza

do11 o "degradado" {arts. 44-1;5}. (1 art. 96 del Código de Colombia se 

refiere al indígena ini.11putable por Inmadurez ?Sicológica. 

"Salvo el caso de Cclombia, las medidas a que se somete al indi
gena suelen tender a su 11 incorporación cultural",es decir,que se par
te de la base en que el indiger;a pertenece a U!l cstud;o iníerior de _ 
la civilización y que el derecho debe esforzarse por 1'elcvarlo" a un•) 
superior,que opera como modelo,qu~ es el de Ja cultura dominante o el 
de los valores juridicos. la visión no puede ser 'lláS paternal ista y -
etnocent r i sta11 (34). 

El autor hace referencia.a la persecución de las maniie~tLlcione:s rcll 

giosas (algunils de origen africano) consideradas superti::.iosas p0r 13 

cultura o el grupo dominante.Cita el decreto-ley del 5 de Septicnt>re_ 

de 1935 en Haiti ,directa-riente dirigido a reprimir el culto "vudú" co· 

{33) Hamel Rainer,Enrique, 11 Héxico Jndigen.J.Costumbre Juridica Le11-_ 
guaje", no. 2,Nov. 1989., o. 20-21. .. 

(3lf} Zaffaroni,Eugenio Ralil, "Revista Mexicana 8611 .p. 78. 
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rr.o 11 practlca superticiosa11
• En Costa Rica.se sancionar las 11 prac~icas 

de brujería,hechiceria o cualquier otro culto o creenci_a c'oritrarto-a_ 

la civilización o las buenas costumbres" (art. 391). En Colombia se 

prohibe los cultos "contrarios a la moral cristiana" (art. 53 consti

tucional). 

11 Hasta este r.io'Tlcnto el derecho penal latlnoamerlcano parece no 
haberse preocupado mayormente por defender la integridad de estas ma 
nlfestaciones culturales diferenciadas. Ello afecta al principio de
igualdad tanto como al de libertad de cultos, pero también afecta el
DERECHO A LA 1NTEGR1 DAD PS 1QU1 CA DE LA PERSONA, por que un hombre a--
br;;pt ¿;mente sustraído de su cultura, sufre necesariamente una anomia
cuyas consecuencias son irreveslbles,pese a que se lo haga con el -:" 
pretexto de someterle o incorporarlo a una cultura que se considera 
a si misma superior o mejor". -

En México,en la Sierra Tarahumara,el Instituto Nacional Indigenista_ 

cuenta con varios albergues para nii"los indigenas,donde se les enseria_ 

a leer y escribir en español. La intención de este instituto es, que_ 

Jos egresad()~ de estos albergues,sean "personas integradas a la clvl-

1izacl'5n11. Desde luego GUe lo único que han logrado es crear anemia 

(35) a los nl~os,cuyas edades fluctuén de los 4 a los 12 a~os,porque_ 

se les arranca materialmente del seno fami l lar,para ensei'larles una 

forma de vid¿¡ totalmente diferente a ellos. Este instituto lo que 

quiere y con lo que se conforma son cifras,decir que este ai'io,son me

nos Jos analfabetas que hay,pero lo que verdaderamente hace.es ETNOCI 

010. Por que no mejor respetan las culturas diferenciadas.en lugar de 

"educar" e "i ncorporar11
• 

Zaffaroni ,considera que se debe declarar INCULPA9LE a cualquier per-

(35) Entendamos por Anomia~ en su sentido más amplio, la confusión de 
valores. Como bien lo sei'lala Zaffaronl ;quien sea sustraido vio
lentamente de su cultura, sufrirá anomia, Es esto lo que está su':' 
cediendo en la Sierra Tarahumara. 
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sona que,debido a 1as pautas de su propio grupo cultural.no puede a·_ 

justar su conducta a las pautas jurídicas o culturales dominantes. 

Por otra parte.en 1 a doctrina existe una p:ute ampliamente predornina!!_ 

te,que estima que en la ley penal deben existir algunos preceptos es

peciales destinados a los indígenas considerar.do sus caractt:risticas_ 

particulares,sin que esto signifique que se ! legue a aceptar un re9i ... 

men jurídico completo destinado cx.clusivamente a el los. lndependicnt~ 

mente de las posiciones que adopten los doctrinarios,en cuanto que si 

debe declararse fnlmputable,inculpable o con una responsabilidad dis

minuida, lo que si se puede hacer y 1 levar a cabo es, proponer reformas 

a los ordenamientos sustantivo y objetivo para mejorar la situación_ 

jurldlca y procesal del indigena:asr como realizar convenios entre 

las Instituciones y el aparato jurisdiccional. 

Durante decadas, los indios han sufrido la apl icJclón del dereci10 po!iJ. 

tivo mexicano que no ccntempla su espicificidad étnica. Las comunida

des indigenas han preservado sus norn:as de control social ,en coexis· 

tencia con las establecidas por el orden juridico nacional. 

Cuand0 en este tipo de comunidades.se presenta una conducta consider.! 

da como dañosa o pel lgrosa o que afecte valores fundamentales.y dada_ 

la gravedad de la conducta o del hccho,deciden llevarlo a 11 la cabece

ra municipal" a que sea Juzgado,cl indigena rinde su declaración ( si 

se atreve a hablar en su lengua) sin la presencia de un traductor.o 

si lo hace en español ,su uso y su conocimiento de este es tan 1 Imita· 
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do que le impide expresarse ampl iarr.ente en torno a los hechos que "12. 

ti varon su de e.ene l ón. 

A este respecto.existe un convenio (36) de coolaboración entre el 

Instituto Nacional Indigenista y la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal.Por medio de este convenio el 1.N.1. oodrc1 pro

porcionar asesoría y defensa adecuadas a los indigenas Involucrados_ 

en alguna avcriguación;conocer de manera expedita quienes son los Í,!! 

digenas aciJsados de algún delito y trasladar a aquellos indTgenas ya 

sentenciados en firrr:c,a los centros penitenciarios de su lugar de O

rigen. Esto se traduce en la posibilidad de que los indigenas cuen-_ 

ten con asesoría, traducción y defensa por parte de especialistas co

nocedores de la lengua y las caracteristicas culturales del detenido. 

En este docurn~nto queda determinada la calidad de ''INOIGENA" de los_ 

acu5ados,que en principio determinara el l.N.1.,pero en caso de dis

crepancta ser~ determinada por ambas. La Procuraduria queda obligada 

a hacer del conocirr1icnto del l.N, l. todos los casos de ocsibles indl 

qenas det(:nidos o bajo averiguación legal.para que la defensorra del 

1,N. l. oueda agilizar su proceso. 

Por otra p~rt6,para recibir sus declaraciones (del indigena) basta_ 

un escribano.En estas circunstancias no puede hablarse de comuntcaM_ 

ci611 entre el juzgador y el acusado;éste cuando es 11"\digena,viene de 

un.l comunidad donde lo!i conflictos se ventilan en el trato directo 

entre las partes,ante los ancianos respetados y dotados de autentica 

(36) Convenio celebrado el 2 de Octubre de 1989 . 
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autoridad,donde las aprtes hablan el mismo idiomt1 y tienen las mismas 

referencias culturales y todos conocen los valores que como pueblo .... 

quieren conservar. Para él,legalidad es sinónir.io de confilcto. Las_ 

prue'Jas tfpicas que se utilizan en los procesos penales son¡ la conf,! 

s.ional,testimonial,docui;.ental y peritajes. Es necesar-i:> qiie s-a instl· 

tuya el PERITAJE MHROP0LOGICO,eri fovor de los ind;g(:rós procec;.illcs,_ 

que sería de gran uti1idad para determinar la influencia y efectos de 

la etnicidad en lo que atañe a la conducta del indigena. l.nplicarT? 

que este tipo de peritajcs,fueru;i hechos por Dntrop':llógos especializ~ 

dos en cuestiones relativas a la etnicidad,desde lue90,que con esto 

se evitarían situaciones de injusticias contra los indlgenas y le .... _ 

brindarían más elementos al juzgador para que conozca el Ambito cult;!, 

ral en el cúal se desenvuelven los tndigcnas sujetos a un proceso. 

2.4 CRITERIO OE LA llllMPUTABILIDAD 

Un sector de los tratadi stas,opinan que se debe contemplar "1cntro de_ 

la legislación pena1 una regla que establezca la declaración de lnlm· 

putabi lldad a favor del lndigena. 

El brasl 1eño,Anibal Bonno,oplna : 11 Los salvajes no adoptados .:t la vl 

da social de nuestro nivc.l,a las normas complejas que la regulan i a_ 

los criterios de valor de nuestros juicios,debcn ser asimilados desde 

el punto de vista de la imputa~ilidad penal,a la categoría de los sor 

domudos,pué.s aunque no haya .JI 1 i nada de teratológico o patológico, _ 
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su condición los coloca en situación de incapacidad de entendimiento_ 

y orientación volitiva,en la cualidad y grado exigidos por el c6digo11 • 

El colombiano Alfonso Reyes Echandfa,ha vertido su opinión durante la 

discusión del Proyecto del Código Penal Colont>iano de 1974,aceverando 

que los indígenas no civilizados adolecen de una 11 inmadurez psfcoso-_ 

clal 11 que los hace incapaces ante la ley penal que ha de conducir a 

la declaración de su inirr.putübi 1 idad penal. 

La reforma que sufrfó el Código Penal Mexicano en 1984,introdujo a la 

inimputabilida::i corno circunstancia excluyente de la responsabilidad_ 

penal en el articulo 15 fracción 11 del código, 

El Código Penal del Estado de Kichoacán de 1980 reconoce como inlmpu· 

table al indigena analfabeto 11 no integrado a la civilizaclón11 • 

A coritinuación 1 trataré de presentar cúal es el marco jur!dlco resp~c

to a l~'i com1Jnidades indigenas en los códigos penales de Héxi_co y meri.· 

ción respecte a diferentes códigos latinoamericanos. 

2.5 LEGISLACION PENAL EN MEXICO 

Como prifTlCr antecedente tcnernos,el Primer Código Penal para los lnd1-

"º"'" de México de 1546 (37),dado por la Real Audiencia de México el 

30 de junio del mismo ailo. Contra lo que se crera,q1Je en la época de_ 

(37} Rodrlgucz Manzanera,Luis,Crimtnalra,año Llll 1 nos., 1-12,1986 . 
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la co1onia,e1 único ordenamiento jurídico que existía era Jas Leyes· 

de Indias, es esta 1=Provísión 11 una muestra notable de un ordenamiento 

Jurídico establecido para mantener un férreo CúntroJ social y un der~ 

cho paralelo. "Las penas son muy variadas,se trata por lo genera) de_ 

azotes en público, corle de cabc11os {trasquilada,m~xirna huMiJlaclón _ 

para los aztecas), prisi6n {cos-1 rara p~ra la época) y excepcionalme.D. 

te m1.1lta y conflscación11
• Para muestra basta un botón : 

Delitos contra la Religión: IOOLATRIA: El indio que después de bauti

zado continúa cor su primitiva religión ("idolatrare o ~llamare:.a los_ 

dcmonios 11 ),recibe prisión,azotes y trasquf,1ada.,s(,re1~Gtde.·es llevado 

a Ja corte. 
·- . ~~~~ "~ 

COOIGO PENAL DE 1871.- Iniciando la tradición· legislativa en ·er D.f.
el código penal de 1871 se refirió a la lrr.putabl·lldad.por_vra ne.gatl 

va : a tra'lés de las eximentes, con mejor fórmuJa,en algún-caso, que. Ja 

recogfda por nuestrac; legislaciones en vigor. Se acogió una iltenuanttl 

de 4 clase,que m1r6 especiflcamente a la (rnputabi1iüad disminuida¡ t,!! 

vo fuerte eflcacra atenuante Ja ignorancia y 1a rudeza del del incuen-

te,cuando fueren tales que le privaran,en el momento de dellnquir,del 

dicernimlento necesario para conocer toda la 11 tci tud de1 acto:cslo 

es cuando entorpecieron la llamada capacidad de entender.(38) 

C.P. de 1871. Art. 42.- Son atenuantes de cuarta cJasE: 

7a.- Ser el delincuente tan l9nonmte y rudo,quc en e) 

acto de ccmeter el delito, no hay.J tenido el dicernlmie~ 

to necesario parit conocer toda 1 a fl 1 c. i tud de aque t. 

_{39) Garcia Ramirez,Seq.1io, 11 L~ imputabi!idad en el Derecho Pena:) Mexl 
cano11

, p; 39. 
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PROYECTO DE REFORMAS 1912.· Aquí se conservó,como atenuante de cuarta 

clase, la ignorancia y rudeza_ del de1.incu~nte,cuando obstaC.ullzan e1 

dlcernimiento de la ilicitud de-la con~ucta,artrcülo 42,fl-acclón VII. 

(39) 

CODIGO PENAL DE 1929.- _Conservó Ja atenuante-de ignorancia superti-

cl6n,quc privan al agente,para conocer toda Ja gravedad de su conduc-~_ 

ta,artlculo 59,fracción VI. (40) 

COO IGO PENAL DE 1931 

Titulo Primero. Responsabilidad Penal 

Capitulo IV : Circunstancias Excluyentes de Responsabilidad. 

Art.- 1~ .... Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: 

.•. fr. lt.- Padecer el lnculpado,al cometer Ja lnfraccíón,trastorno_ 

mental o desarrool lo intelectual retardado que le impida comprender_ 

el cará.:.t.er llfdto del hccho,o conduclrce de acuerdo con esa compren 

sión,excepto en los casos en que el propio sujeto activo hayil provee!! 

do es;:t 1ncap<,.::;idad i.ntelectual o lmprudenclalmente. 

fr. VI.· Obr~1r en virtud de miedo grave o temor fundado e lrrcslsti-_ 

ble de un mal inminente y grave en bienes jurldlcos proptos o ajenos, 

siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial a1 _ 

cdcance del agente. 

fr. XJ.· Realizar Ja acción 'I omisión bajo un error lnvensibJc respe_s 

to de niguno de los elementos esenciales que lntegi-an la descripción_ 

{39) Garcia R.:imirez,Scr9io, 11 La imputabilidad en el derecho penal mexl 
cano11

, p, 53. 
(40) !bid, p. 69. 
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Jegal ,o que. por: e1 mismo error. estimé ~'· ,Sujet~ 3~~.lvo .4ue e,s 1 fcl ta_ 

su conducta. 

Título Tercero. Apl Jcación de 

Capítulo l.' Reglas Generáles. 

Art. 59 bis .. - Cuando et hecho se realiée por error o igno'"ilrttfa inve!l 

sible sobre la existencia de la ley perial o del alcance de ésta,tn -

virtud del ex.treme atraso cultural y el aislamiento social del sujeto, 

se le podrá lmooner hasta la cuarta parte de la p~na correspondiente_ 

al delito de que se trate o t~atamiento en libertad,según la natural~ 

za del caso. (41) 

Capitulo V.- Tratamiento de lnlmputables ... en Internamiento o en Li 

bertad. 

Art, 67.- En el caso de los inlmputables,el juzgador dlspondrA la me

dida de tratamiento aplicable en Internamiento o eri libertad,prt?vio _ 

e 1 proccd i m 1 en to corre spond i cm te. 

Art. 69.- En ningún caso la medida de tratamiento impuesta por el ju

.!:_Z penal,c.x.cederá de la duración que co.-responda al m~ximo de la pena 

aplicable al delito.Si concluido este tiempo,la autorld¿id ejecutora_ 

considera que el sujeto continúa 11ecesl tanda el tratamiento, lo pondrá 

a disposición de Tas autoridadec; sanitarias para que procedan confor-

me a las leye5 apl !cables. 

(41) Este articulo, forria parte de las reformas que se hicieron a este 
Cód 1 go Pena 1 en e 1 ano de 1984. 
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COO IGO PEtlAL DE VERACRUZ 

Art. 20.- Causas que excluyen la .incriminación : 

IX.- Cuando el agente al momento de realizar la conducta o hecho,no _ 

tuviere la capacidad de comprender el caracter i 1 íci to del hecho o de 

determinarse de acuerdo con esa comprenslón,con excepción de aquellos 

casos en que el sujeto activo haya provocado dolosa o culposamente dl 
cho estado. 

Art. 32.- Las Sanciones son: 

VI 11. • Internamiento o tratamiento en 1 ibertad de inirnputables o suj~ 

tos con imputabi 1 idad dismlnuida. 

Art. 57.· En el caso de los lnlmputables o sujetos con lnlmputablll·_ 

dad dis·iinuida,cl juez dispondrti la medida de tratamientO que corres

ponda en internarnicnto o en 1 ibertad,asr COfTIO las conducentes a asegl! 

rar la defensü social. 

COO 1 GO PENAL OE GUAN~JUA TO 

Tr~dicionalml~.ntc,la inimputnbilidad penal halla su origen,naturallstl 

camente,en la fal tti de salud o en la carencia de desarrollo mental .El 

código del estado de Gunnajuato se refiere,al desarrollo pslqulco in

completo o retardado. 

Art. 35 Causas de lnimputabi 1 idad 

No es imputilblc qui6n al momento del hecho,y por causa de cnfermed.Jd_ 

mental,atenta lils pcculiaddades de su personalidad y las clrcunstan-
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cías especificas de su c011portamíento.no tengan 1a capacidad de com:_ 

prender el caracter i 1 fcito del hecho y de determinar su conducta de_ 

acuerdo con esa ·comprensf6n. 

Art. 39.· (El menor como inimputable) No es imputáble quién es n:enor_ 

de 16 años. 

COO IGO PENAL OE HICHOACAN 

En 1980 expidió Michoacan sus vigentes códigos sustantivos y adjeti·.

vos penales. 

El art. 16,fr. 11,sostiene como causa de tnl,~putabilidad 11 1a condlci

&n del fndigena no integrado a la civilización". 

Es el error una causa de inlmputabllldad o de la culpabilidad 1 

Hay una verdadera lnca.pacidaa de entender y de querer.no dcsarrol J_e 

da en la especie frente a un sistema de valores determinado? 

E} Código de Mi choacan responde a estas preguntas er·f~U C.'3·;•'1n te 

existe inimputri>bi l id.:id,de plano. 

En car.1bio,cl código de Vcracruz,de 1980,o;c pronunció por Ja exclusión 

de la culpabilid.Jd,en fuerza del error de derecho esencial e lnvensi· 

bJe siguiendo así ~cierto s.ector d~ Ja doctrina y al proyecto del e~ 

digo Penal para Latinoamérica. 

El Código de Michoacan no contiene 1"1Cdida alguna para estos infracto· 

res.Sin embargo en la exposición de motivos se desprende que el lcgi_! 

Jador quiso someterlos a medida de seguridad . 
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EJ Código PenaJ de Veracruz,con eri terlo defensi sta,prevé frente aJ 

~error esencial e invensible la posible (no necesaria) imposición de 

hasta la tercera parte de Ja sanci.)n correspondiente al delito cometl 

do o la sumlclón a una medida de seguridad tendiente a la incoorpora~ 

clón social del sujeto {art. 18). 

EXPOSICION OE MOTIVOS: "Es un hecho bién conocido,que en determinadas 
partes geogr.é:fícas de nuestro estado,existe numerosa población indtg~ 
na dentro de 1a cual algunos de sus componentes son analfabetos y no 
estan integtados a la ctvi 1 ización y siendo esto una rea1 ídad fnnega7 
ble,pr'ocede determinar la causa de inimputabilidad la condición de in 
dTgena anaJf.~beto rio integrado a la civi1izaci6n.para que en aquelloS 
casos eii los que se demuestre esa cau5a eximente de r~sponsabiJidad, 
tal persona sea objeto de medidas de seguridad y no de sanción penal". 

Código Penal de Michoacan, Art. 15.· Es imputable la persona que en 

el mo·11t:mtc de real Izar la conducta descrita en Ja ley como delito, as· 

tá en capacidad de conocer su f 1 icltud y de autodeterminarse en razón 

de ta1 conocimiento. Las sane tones penales sólo podr~n ap1 lcarse a_. 

las personas !l':lputables y Jas medidas de seguridad a las lnlmputabtes. 

Art. 16~- Sen causas de ínimputabi 1 idad: 

••• 11.- Lo condición de lndlgena analfabeto no Integrado a la clvill 

zación, 

2.6 LEGISLACION PEHAL EN AHERICA LATINA 

En Paraguay la situación penal del indlgena debe estudiarse 'a partir_ 

del Art. 8 de la Constitución Naclonal,que establece que los cenv'enl· 
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2s,tratados ; dcm~s acuerdos internacicni11cs,tiencn prelación con re· 

laclón a las leyes. El Convenio 107 de la OIT fué ratificado y canje_!! 

do por Paraguay y prOIT'u 1 gado como 1 ey 63 de 1968. 

El art. 8 del Convenio establece: 

a) Los métodos de control social propios de las poblaciones,d~ben ser 

utilizados,en todo lo posible.para la represión de lt•S dl!qtos cor:ict.l 

dos por mierrbros de dichas poblaciones; 

b) Cuando la uti 1 ización de tales métodos de control no sea posible,_ 

las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse deber~n te

ner en cuenta las costurrbres de dichas poblaciones en materia penal. 

Se reconoccn,dos criterios principales de sanción: 

Los mecanismos propios de 1 as comunidades 

- La utilización de Ja costumbre como fuente del dcrt:cho penal para·_ 

guayo. 

C.P. Paraguayo. Capitulo 111 Causas de Irresponsabilidad y de Justlfl 

cación. 

Art. 21, inciso l 1establcce un principio fundamental en materia de pr.Q 

tccción a los indígenas cuando dice: 11 Esta exente de pena el que com~ 

ta un delito por ignorancia de hecho insuperable y no imputable a1 -

agente". 

El tratamiento penal di;!J indígena en Paragua'{ excluye la a1picacióri _ 

de un rcglmen particular de excepción. 

Nótese el reconocimiento oue se hace de manera expresa en el Convenio 

107 de la OJT,de los mecanismos de control social informal. 
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La legislació!'l Ecu?itoriana se rige por las principios generales sin 

establecer un tratamiento jurid1co particular o discriminatorio res-_ 

pecto a 1os Indígenas. A decir verdad,nos encontramos ante un tipo de 

normativldad que eví ta disposiciones protectoras 1 consa9rando can solo 

el principio de la igualdad jurldico·formal. 

El art. 35 del código penal ecuatoríano,permite atenuar la penn al -

que tiene disminuida la capacidad de entender o de querer. Asimismo, 

el art. 29,núm.8,decJara como atenuante a la 11 rusticidad de1 delincu

ente,de tal natul'aleza que revele claramente que cometió el punible_ 

por ignorancia". 

En Venezuela.el código penal de 1967 art. 16 expresa: "El tribunal P.2 

drá declarar inimputab1e al lndigena que cometa un hecho calificado 

de puníble,teniendo en cuenta su incapacidad de conprender su illci .. _ 

tud de su acto o de obrar conforme a las normas de derechau. 

En ArgC!ntina. lo jurl~pr-udencia se ha pronunciado reconociendo su si .. _ 

tuación de marginación.En un proceso penal se estableció que hay com.;!_ 

nldadcs indige:ovs que pese a haber sido incorporadas al "cttedlo clvill 

zadoº no se han ndaptado a este,pasando a integrar un grupo sociocul

tural menos uniforme,en crisis de valores y disgregación de los valo

res tradl clonales. (42) 

En Chile.en el art. 10,núm~9 del código penal,se establece. la causa_ 

de exención de responsabi l ldad penal en el caso de ,que obra rryovido --

(42) Stavenhagen,Rodolfo,ob.ci t. p. 89, 
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por ''miedo insuperabJeH o impulsado por una 11 fuerza irresistible". 

En Colombia, la Suprema Corte de Justicia (I~ de mano de 1960) decla

ró: "El indigena no es un frenastecido,ni un Imbécil ni un perturbado 

menta1,aquejado de morbosidad,sino una persona a quién el grado incl~ 

plente de cultura social 1e impide comprender,en el iT'Vmcnto du la eJ! 

cución deJ hecho, la ilfcitud de sus accione.s,y arreylarlas ::::onforme.a 

Jos valores exigentes que gobiernan la vida de los pueblos civiliza .. 

dos". (lnvalldación de Ja sentencia del tribunal sl!perior de Villavi~ 

cencia en el caso del delito de homicidio perpretado por Célimo Hiqu.!_ 

rucama ). 

2.7 MARCO CONSTITUCIONAL EN HEXICO 

El sistema juridico,por 1o general ha homogenizado e impuesto el cri

terio monoétnico,de escaso respeto al pluralismo jurido ~·a la diver

sidad cultur'al. El estado ha in:pl:~sto ··su11 dcredw nacionetl 1 sin consl 

dcrar 1 as categor i as part i cut ares de las coinun i dados i nd r gen a~. [ sta ... 

do y derecho han asumido una complicidad cstructur~l en el tratümícn

to normativid3d de las etnias indTgenas. 

Los textos constitucionales o constituciones poJrticas,como base poi! 

tfco-ldeológico de una sociedad dt:terminada,son la C)C.prcslón gcncra1l 

zada de esta real id.id nacional. En cada caso particular el tratamicn ... 

to jurtdlc.o de 11 protec.ción 11 de 10s derechos humanos de Jo~ indígenas. 

asume connotacionc:; específicas. 
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La Constitución Mexicana de 1917 solo reconoció a lós indlgenas sus 

derechos a la restitución y confo.rmación de tierras comunales. 

La nación mexicana es PLURIETNICA Y HULTICULTURAL •. EÚa naturaleza se 

deriba fundamentalmente de la presencia de los pueblos indígenas de 

México. 

En la Constitución Local del estado de Chiapas 1 todavra.hasta el ano 

de 1979 consideraba lo siguiente: 

TITULO SEGUNDO. DE l.DS HABITANTES DEL ESTADO: 

Art. IZ.- Los derechos y prerrogativas del ciudadano clilapaneco 'se 

suspenden: 

... 4.- Por conducta antisocial.La suspenclón dB este caso,debe ser 

declarada por la autoridad competente. 

Afortunadamcnte,muchas de las comunidades indig.enas-se encuentran muy 

alejados_ de Jos aparatos jurisdiccionales, sino, cuantos Indígenas chl_!! 

panccas_se les hubiera suspendido sus derechos y prerrog~tivas de ci!! 

dadano solo P?r tener ''conducta antisocial 11 .(4.3) 

Dado que el estado mexicano ha venido negando la existencia de la di

versidad de culturas y de etnlas,han surguido grupos y organizaciones 

que cstan trabajando por que instituyan los derechos indlgenas y su 

reconocimiento como tales 1 en la constitución.(44) 

Por la importancia y la transcendencia que esto implica,me permito -

transcribir lo que estas organizaciones han propuesto. 

(43) 

(44) 

ANTISOCIAL: 1) Conduct'a que Vi1 contra el bien común.atenta con
tra la estructura básica de la sociedad y lesiona los valores y= 
normas elerentalcs de conviv11ncla, 2) Sujeto que agrede el bien_ 
común,vlola las leyes que permiten la convivencia,no vive en so
ciedad sino contra ella. Rodrigucz M.:rnzancra, 11 Penología 1',p. 108. 
Modificación d~ .. ¡ artrculo 4 constitucional propuesto por Ja Cor1d 
slón de Justicia para los Pueblos Indios del Instituto Nacional
lndigcnista. 
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PROPUESTA DE REFORMA CDNST ITUC 1 ONAL PARA RECONOCER LOS DERECHOS 

CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO (45) 

la reforma que se propone i ne 1 uye aspectos es peer f i cos de 1 a si tuac"i ón 

de 1 os pueb 1 os i nd i gen as que ro están cons 1 derados en 1 os mandaml en tos 

generales de la constitución. El primero se refifJre al reconocimiento_ 

de los derechos para la practic(1 y desarrollo de las lenguas,culturas, 

usos y costumbres, así come de sus formas de organizdcion socii:JI. El S.!:_ 

gundo se refiere a que 1 os pueb 1 os i nd i gen as tienen derecho a rcc i b J r _ 

un t ratami '=nto di fercnci ado para hacer efcct i va ! a igual dad que consa

gra la ley. La propuesta evita colocar a los pueblos lndigenas en una_ 

posición juridlcamcnle privilegiada o l ln•itada respecto a los dem~s 

grupos de Ja sccfedad. Se parte del principio de que los indlgenas me

xicanos gozan de la protección general de todas las leyes del pais,por 

lo que sola•nente,se propone su reconocimiento en lo especifico que los. 

caracteriza. 

La reforma propuesta no ofrece una solución,es solo un paso fundanlCn

tal en el complejo y dilatado proceso de garantizar Ja igualdad de los 

indlgenilS ante la ley. 

Elementos que contiene la propuesta de reforma constitucional: 

1.- La declaración de que Ja exi5tencia de colectividades lndigenas d~ 

termina que México es un estado pluriétnico y multiculturdl, 

(45) "México lndigena",Documento,no.2,Noviembre de 1989,p.53·54. 
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2 ... La declaración de que el estado reconoce el derecho específico_. 

e inalienable de los grupos y comunidades indígenas a la protección. 

preservación y desarrollo de sus Jenguas,culturas,usos costumbres, 

asr como sus formas de organización social. 

3 ... La d'!claración de que en la legislación federal,estatal y municl 

pal se establecerc1n las norrr.as,medidas y procedimientos para la pro

tección.preservación y promoción de la cultura,las lcnguas,los usos_ 

y costumbres de las comunidades indigenas,asi como sus formas especl 

ficas de organización social. 

4 ... La declaración de que las disposiciones que resulten en materia_ 

indigena ser~n de orden público e interés social. 

5 ... La dccl a rae i ón sobre 1 a necesidad de que ex 1 sten normas y proce

dimientos que garanticen el efectivo acceso de los indlgenas a la -

justiciil individlial y colectlva:ncnte. 

6.- La declaración de que el juzgador debe tomar en cuenta las pr:tc· 

ricas- y costum~rcs d~ los indígenas, tanto en lo que concierne al pro 

cedimiento c01no cuando haya q'.Je resolver la cuestión de fondo. 

7.· La declaración de que debe recaer en los estados la obl lgaclón _ 

de legislar al respcclo en las .arcas de su competencia,asr como de_ 

armonizar su legislación local con las prácticas y costumbres juridl 

cas de los pueblos Jndigcnas.en caso de confl feto o, de normativldad_ 

di ferentc. 
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UB 1CAC1 OH DE LA PROPUESTA DE REFORMA CONS T ITUC 1 OHAL 

Se propone que 1 a reforma se ub 1 que como un agregado de dos parrafos 

al Articulo 4o. Constltucional que ahora establece: 

1) La igualdad ante la ley del hombre y la mujer, 

2) La 1 lbre decl sión sobre el número y esparcimiento de los hijos, 

3) Derecho universal de protección a la salud, 

4) Derecho de menores, 

5) Derecho Jnivcrsal a la vivienda. 

El articulo 4o. ,es considerado como el que consagra los derechos so

-cia1cs de" gr'-:lpos-especlf!cos,por lo que aparece adecuada, 

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

Agregar ul art1c.u1o 4o. los siguientes parrafos 

' 1La nación mc)(lCilnn tiene una composición etnica plural, sustentada_ 

fundamcn tv 1 n;en te en J as prcsenc i as de los plleb 1 os ind 1 gen as en Méx 1 -

co. Las con~titucioncs de los estados y las leyes y ordenamientos de 

la federación y de los estados y municlplos,establecertm las normas, 

medida!. y procedimientos que protcjan,prcserven y promuevan el desa

rrollo de lenguas,culturas,usos,costumbres y formas especificas de_ 

organización social de las comunidades lndigenas qµe correspondan a_ 

su competencia, en todo aquel lo que no contravegcin a la presente con~ 
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ti tuclón. Las referidas disposiciones serén de orcden públ leo y de _ 

interés social. 

La ley establecerá Jos procedimientos Que aseguren a 1cs indígenas_ 

el efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En Jos juicios del_ 

orden federal y local ,en que un indígena sea parte,se tomaran en ca~ 

slderación sus prácticas y costumbres jurid¡cz.s durante el proceso.y 

a1 resolver el fondo del asunto11
• 

La instancia normativa siguiente tendrtl que ser una ley reglamenta·_ 

rta con competencia federal que contenga Jas base:s sustantivas y pro 

cesafes que aseguren a los indígenas Individual y colectivDmt:nte el 

acceso justo cuando sea parte de un proceso legal. 
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CAP 1 TULO 111 ASPEC ros OE ANTROPOLOG IA CR 1H1 NOLOG ICA EN LA COHUN 1 DAD 

OE _SAN JOSE PATHUITZ,CHIAPAS. 

3. _ANTROPOLOGIA SOCIAL EN GENERAL 

En la mayorra de las personas e)(iste la creencia o bien al hablar oir 

de antropologia, inmediatamente lo relacionan con la arqueología,sfen

do que esta es una rama de la antropúlogia. Al igual que la arqueolo

gía, la antropologia social forma partE:: de la antropologla en su acep-

ci6n m~s amplia. 

Tenemos que hechar mano de Ja antropologia social,para comprender de_ 

mancnJ n~s profunda como funciona el control social en las comunida-_ 

des o grupos indígenas. Ya que es necesario, Involucrarse en cuestfo-_ 

nes a:.pcctos de caracter etnológico, para captar las diferentes for

mas en que regul.1r. la condt.Jcta en determinados grupos sociales y no 

anticipar juicioc; o apreciaciones respecto a la forma de sancionar -

una conducta anti socia 1 considerada como da~osa o pe 1 1 gros a en en ti -

empo )' espacio determinado, 

Al estudl~r este tipo de grupos sin entender y percibir Ja manera en_ 

que ellos tien2n su visión del mundo 1 t!S decir,su cosmovfsión¡entendi

endo est.i 1 cómo "los conceptos y explicaciones que estas sociedades -

formulan acerca, del origen, la forma y ~I funcionamiento del universo, 

las ideas que se expresan respecto a la posición y
1
papel que deben 

cumplir los seres humanos dentro de este sisterna"(46), lo único que l.Q 

(46) Baez Fe! ix,Jorge 11 Cuando el ciclo ardió y quemó la tlerra11 ,Amérl. 
ca lndi g~na,nos. 3-4, a1io 1982. 



graremos,es_·llevarnos una falsa y f!lUY superfic.ial opinión sobre el -

mundo en· que se desenvue 1 ve y 1 a forma en .que regu 1 an 1 a conducta. 

GRAF ICA SOBRE LAS o 1 FE RENTES o 1se1PL1 NAS EN QUE SE DESAGREGA LA e 1 E!! 

C 1 A ANTROPOLOG 1 CA 

LINGUISTICA 

C 1 ENC IA 
ANTROPOLOG 1 CA 

ARQUEOLOG 1 A 

Taylor al respecto nos d(ce: 11 Los actuales estudiantes de dcrecho'que 
se meten en seguida en los recovecos de los sistemds legales que han 
crecido a través de luchas, reformas y aún desatinas de mi les de ai'los 1 

podrF an haber si do mejor preparados ~observando cómo comenzaron 1 as 
leyes en sus formas mas simples,destinadas a satisfai:er las neceslda 
des de tribus bárbaras y salvajes· 11 (47). ~ 

(l,.7) Edward, Taylor, cit. por Lienbardt Godfrcy,"Antropologra Social" 
FCE, p. 15. 
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Una antropologa que trabajó duran_te varios meses,con los Zapotecas _ 

en el estado de Oaxaca,comenta,que un dia Je tocó presenei~r.a una_ 

madre con dos de sus h í jos enfermos de b roncone...il'l"on r a (uno de 1 O y _ 

otro de 4 años) el mayor a 1as pocas horas murió.al mol1'ento en que_ 

sus fcmi 1 iares se enteraron de la muerte del menor,comenzaron a ha-_ 

cer los preparativos de la fiesta,ya que en esa comunidad.existe lu_ 

creencia de que cuando muere un menor, hay que hacer fiesta para que_ 

Jos angeles les habran tas puertas del cielo,la antropologa al ver -

que todos se encontraban en 1o'> preparativos de la fle:.ta y sin ha

cerle e1 menor caso al otro hijo que se estaba muriendo, instó a Jos_ 

padres para Que llevaran al mAs pequerio al doctor,el padre le cont<!_! 

tó que no lo podía llevar,hasta que terminara la fiesta y enterraran 

al hijo mayor,ya que de no hacerlo as! no le serían abiertas Jas pu

ertas de) cielo a su híjo.La antropologa víó impotente que asf lo hj_ 

cíeron.una vez que regresaron deJ panteón los padres.atendieron a su 

hijo mcnor,pero ya erD de.1,1a::.iado torde,ésle ya t.a~iil muerto y de a~ 

cuerda a su costumbre,el!'pezaron de nuevo con los prepar<Jtivos de 1a_ 

fiesta.Después se enteró la antropologa, :1ue cuando empezdron a tener 

temperatura Jos dos niños.una persona les hubfa aconsejado,que les 

pusiera fomentos de agua fria en 1 iJ frente o que los bal'lara con ag\1a 

friu si Ja fiebre reba.zaUa los cuarerita grados; la madre siguió al 

pie de la letra las instrucciont.?~,pero le oue l~noraba la porsonr1 

que le había dado ese rem~dio,cra que la llave del <:H3ua se encentra .. 

ba en la p,¿Jrte c..::tcrior de la casa.e-. decir, a medio pati<"·;la madre_ 
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en 1a madrugada sacó a ·sus dos hijos a bai"larlos tal como ·se le había 

indicado y esa fué la causa para que a los dos les diera Una pulmo-_ 

nra fulminante. 

Por otro lado, la antropologa se pregunta, que hubiera pasado si hubi.!: 

ra obligado a los padres a oue se llevaran al doctor a los pequeños_ 

y que por ese motivo no realizaran la fiesta ?.Ella opina,quc de ha

berse decidido a hacerlo, 1-os padres hubieran vivido et resto de sus_ 

vidas con un sentimiento muy profundo de culpabi l idad,ya que se sen

tirían culpat>les porque a sus hijos no les fueron abiertas las puer

tas del clelo. 

Es. asr,como podemos darnos cuenta,que si vemos de manera superficial 

y a simple vista esta anecdota,juzgariamos a los padres de negl igen

tes, irresponsé1bles u homicidas por omisión,es decir.falta de cuida-_ 

dos.pero una vez que conocemos aspectos antropológicos o etnológicos 

respecto a la situación que estamos analizando,considero que ya no_ 

ocnsarf.:imos de la misma manera. De áhT la necesidad de que los aboy!_ 

dos,se valgan de la Ar.tropología Social para en un momento dado pre

parar una buer.a d!!frnsa en un juicio contra un indigena. 

Dentro de In antr-opologra social y la etnología se deben distinguir_ 

dos ramas principales: una que representa a la antropologíü cultural 

y ül pensamiento occidental mt.is tradicion"ll y otra que abarca a la 

ctno1ógln y antropología social comprometida con los interéses de -

las clases trabajadoras y con el desenraizamiento de la desal ineacl

ón cultural,(48) 

(48) Cuellar,José A. ,"Des! inde" 107,UNAM,Noviembre de 1978,p. 13. 
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Aquí,hay que destacar que entre los mismos antropologos que existen_ 

en las diferentes escuelas o instituciones de caracter antropológico 

han surguido diversas tendencias respecto a la condición de lo~ ind! 

gcnas como sujetos pertenecientes a una sociedad. 

Por un 1 ado existen 1 os ant ropo 1 egos 11 1 ntegr ac ion i st as11
, q\J·! pugnan _ 

por que se acelere el proceso de tr.:insformac16n y se rrepare a los_ 

diferentes grupos étnicos existentes en la repübl Tea mexicana, para_ 

que se integren al desilrrollo de nuestro pais.Es decir,sacarlos de_ 

sus tierras y hacerlos participes en la planta productiva o en su J~ 

fecto,dotarlos de la maquinaria o indumentaria necesaria y de .:ilta 

tecnológla,para que formen parte de una sociedad occidental.y se col! 

solide un solo estado.Me pregunto; van a dejar sus tradlcones,sus "'!!. 

lores,sus tlerras,su pa!>ado cultural,para Ingresar a una sociedad 

consumista pequeño burguesa y con una s,~rie de valores en decadencia 

en aras de progresar ? • 

Por otro lado,existen los antropologos 11 Nacionalistas",aquelloc; que 

quieren proteger,conservar,y fomentar {diria yo,recunstruir} el pas2 

do,de los nuestros,lo autoctono de las 52 l!tnias cxi'.itentes en el t~ 

rritorio nacional. Puedo interpretar esta posición y asi es como la_ 

concibo.que lo que se pretcnde,es crear cor:1unidadcs de museo en don· 

de van a seguir viniendo turistas a tornar foto'-lrafias ·¡a ~orprendc_c 

se de que muchas de las etnias existentes.en nuestro pais,en pleno 

siglo XX,no cuenten con aparatos C'i•~ctricos par.:i la clc1b0ración de 

sus alimentos y continúen elabor~ndolos ·:on tecnicas de hace mt.ls de_ 
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cinco siglos. Considero, que no se trata de:- 11~g~r<~:,Jo~.:ext~emo_S,si

no que el los mismos generen su dcsarroJ lo y sUs--·-prOpra'S-, necestdades, 

es decir,cstarfa hablando més blén de ETNOOESARROLLO y no de ninguna 

de las tendencias anteriores. 

En cuanto a la relación de la ilntropologfa con 1a pcnologra,al res-_ 

pecta el Or. Luis Rodriguez Manzanera nas dlce:(49) 

11 l<J5 relaciones ent.re la antropologia y penologia son evl 

d1.~nte s, en pr i rr;er 1 ugar porque 1 a reacción socia 1 se prod~ 

ce dentro de un contexto cu 1turul 1 y ha dejado huellas que 

pueden scgu irse (arqueo l og ja peno 1 ógi ca), o puede ana 1 izar .. 

se en la actual ídad(etnologia penológica). Algunos de los 

principales estudios de la antropofagia criminológica se_ 

han desarrollado en e1 transcurso de la reacción penal _

(principalmente c<Jrce1aria),asi, los trabajo<s sobre tatua

je o sobre "graffiti 11 penitenciarios. Como ejemplo a ni

vel g~nera1 ,podemos ~cñ~l.:J( que los pueblos ejecutan !;U 

reCJcclón social de acuerdo al P.cdio a·nbieote en e) que vl 

ven, DS i, t rat tmdosc de pena de muerte, 1 os pueb 1 os de pese~ 

dores Ja ejecutartin ahogando,en tanto que las sociedades_ 

dedicadas al pastoreo uti 1 izur~n el bastón para estrangu-

1 ar dando ªgarrote 1 
• 

11 

(49) Rodriguez Hanzancra,Luis, 11 Pcnologia11 ,p. 19 . 

• 52 • 



3. 1 ANTROPOLOGIA SOCIALEN/Í.A COHU~:oAoi~e. SAN JOSE'PATHUITZ 

El motivo de mi,,pre,sencia en Ja comuriida~.indtgeiia_dé·'san José Pat-_ 

hultz,Huniclpio de Chilón,Chlapas:fuéque·reallze'mi. sérvlcio social 

dentro del programa 11 Scrviclo So~ial 'Multid.tcl-Pli~ario RurJl Selvas_ 

del Sureste Fose V".(50) 

Esta modal ldad de servicio sociaJ,est.1 constituida por brigadas,es _ 

decir,un grupo o equipo de cinco o m.1s prestadores de servicio de 

las diversas carreras que cuento la Universidad Nacional Al!tonoma de 

México. 

Nuestrl'.1 brigada estuvo Integrada por nueve elementos de las carreras 

de: Enfermería {2),Sociologra {2),Hédico-Veterinaria-Zoo {2),Matema

ticas (1 ),Pedagogía {i) y Derecho {i ), En este tipo de servicio socl 

al,es necesario cubrir cuatro rubros: s,;:inidud,educación,producción y 

socio-cultura.El eje principal en este pr"ograrnJ es,e1 de> educación,_ 

ya que Ja comunidad creó una preparatoria por cooperaciCn. (51) El 9.2. 

bierno del estado de Chiapas a travéz del Colegio de Bachillercs,ha.~ 

ta el presente año,solo les ha otorgado eJ reconocimiento de estudi

os a nivel medio superior a sus egresados. La planta docente es pro-

porcionada por la Universidad a travéz de los prestadores de serví-_ 

ci o soc i aJ. 

Esto slgnifica,que lodos los prestadores que llegcn a esta comunidad, 

se convierten en "maestro!:>".En el tiempo que duró mi servicio social, 

(50) 

(51 ) 

Hasta Marzo de 1991,cstc progrdn1a se encontra~a en la fase XI l. 
La primera brigada llegó en Septiembre de 1984, 
Con'3idero quC' esta preparatoria es única en su tipo en toda la 
República Mexicana, por las caracteristica<:. que presenta, -
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impartí las materias de: Literatura 1 y 11, Filosofla 1 11, Legis· 

lación Laboral e Introducción a los Impuestos. El hecho la oportu-

nidad que tuve de impartir clases,me permitió conocer y observar su_ 

forma de pensar y explicarse el mundo,es declr,su cosmovisión',de es

te grupo maya tseltal. 

Cuando llegamos a la comunidad,no$ encontrabamos avidos de 11 querer _ 

ayudar a los indigenas11
• Las enfermeras querían implementar platicas 

sobre planificación familiar;ya que de acuerdo a la política del es

tado, los lndigenas se encuentran en condiciones de e"'trema pobreza_ 

por el número de hijos que ellos tienen.por lo tanto hay que evitar

lo. Pero lina vez que uno se involucra en su problemntica,se da uno_ 

cuentil,que si bien Ja mayorra de los Indígenas tienen mas de cinco 

hijos,c:;; poroue cada uno de ellos representa una mano de obra más,-_ 

que va a contribuir desde temprana edad al gasto fami 1 iar. De ahf -

aue no sea extraño ver a n l ños y n 1 ñas de 12 a 15 ai"los que no saben_ 

leer ni escribir, Cuando en alguna fo11ilia nace un hijo varón,el pa

dre die'.! rr.uy orgulloso¡ "Ya tengo otro w.achete mc1is". Es mejor que -

sean los indf~~r1~S quienes decidan el nümero de hijos que desean te· 

ner y no ofrecerles alterndtlvas que de entrada van dirigidas a las_ 

grandes ciudildes con una problematica totalmente diferente (como es_ 

el problema cada dia mtis grave,de espacio}. 

Por otro lado,el veterinario al querer aplicar sus conocimientos en_ 

comunidades indigenas,se da cuenta que lo que aprendió en la facul-_ 

tad,cs de corte pequeño burgués capitalista.Ya que 1 le dicen que en_ 
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caso de que se_·_preSente ·'determinada enfermedad en bovinos o porcinos, 

si son.de ·s a-·2ci añtmales, lo que procede es que los maten. Ot? acuerdo 

pero eso es aplicable cuando se cuenta con un total de 500 o más ani

males,j:>ero que pasa,cuando lo mandan llamar para que cure de esa mis

ma enfermedad a un puerco o a una vaca;según los cvnocimicntos adqui

ridos lo pertinente es darle muerte. Pero si los ir.digen-3s e:i con lo_ 

único con que c.uentan,scrra dejarlos sin SlJ patrimonio al aplicarles_ 

1 as técnicas recomendadas. 

El veterinario al darse cuenta que la gen 1_e de la cornuniddd no tuma~a 

leche,pensó que tal vez serra porouc los dueiios de las vacas no sa~i

án ordeñar,pero notó que no se tomaban la leche la fami l la diJeña de 

la vaca.Al preguntarle el motivo,se enteró que de acuerdo a sus cree~ 

cias no podian tomarse la leche.porque para ellos era corr:o comerse al 

espirftu o alma del animal,demostrando con esto eme las vacas tienen_ 

una concepc.ión de tipo religioso-sagrado. 

Se han organizado diversos tornt:!o.> de los diferentes dcportes,como _ 

por ejemplo:voleibol 1, fut-bol l y ba!.quct-bol 1. Se invitan a que partJ. 

cipen tanto los habitantes del ejido como los ejido~ vecinos,a-;i como 

a los alumnos maestros. Los participantes que no son lndigenas,se _ 

quejan que no respetan las reglas del juego ni 1os reglamentos de ca

da deporte.Algunas veces ni siquiera portan el uniforme de rlgor,los_ 

participantes del lugar lo hacen.a veces descall.o'3. y sin schort. Si __ 

esto lo vemos de manera simple,parec.eda que no cumplen con las disp2 

slciones del reglamento respectivo.Pero lo que pasa,qu~ para los lndl 
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genas,el juego no significa competir.es decir.no tienen ese espiritu_ 

de competencla,ellos lo toman como una forma de distracción o lo praf: 

ti can cuando estan a:turridos,de ahi ,que no les interese las reglas -

del juego. 

En el aspecto educat 1 vo, se han i mp 1 emen tado los programas de educac 1-

{Jn para adultos.para Que Ja gente que habla solo su dialecto,aprenda_ 

a leer y a escribir en espc:uiol. Se ha intentado,pero sin exito.Esto _ 

se de!Je a Qt1e el INEA( Instituto Nacional de Educación para Adultos}_ 

lle;;.:i a las comunidades,bo..1sca un promotor,y les dice que les van a 

dar clilses pura que aprendar a leer y escribir,sin hablarles antes 

que 11ada,en provoc¿-:rles la necesidad de aprender,para que una vez que 

se crea la necesid..id,sc empezaran a dar los cursos con mayor facili-_ 

dad. L;; gente asiste por curiosidad a las primeras sesiones.pero como 

no satisface una necesidad inmediata,deja de asistir. Al !NEA, lo úni

co que le interc-.u $on cifras, no resultados de aprendizaje, las cuales 

'IBn .i dar a les infílrmes del gobernado en donde apare.:ca diciendo qut'.! 

este ahn sori r:icnos li1s personas que hablan en determinado dialecto. 

Con est.J pol itica, lu •jnico Q1.1e van a lograr es que la gente desconfic 

más de las instituci('tl1cs del gobicrno.Adem~s a la gente no le intere

sa saber leer y escribir.ya qve algunas personas muy arraigadas a su_ 

tierra y a SU'.; tradiciones,no piensa sal Ir nunca de sus lugares de o

rigen,es por eso que no ven Ja utilidad a esa oportunidad que se les_ 

brinda de alfabetizar se. 

Este hecho,de no (1uercr salir de sus lugares de origen,oor un lado r~ 
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presenta una desventaja para los hijos mayores que si quieren buscar 

mayores oportunidades en las grandes ciudades.Porque no cuentan con_ 

su acta de nacimiento, lo que implica que desconocen se edad y las de 

sus padres. 

Por esta omisión, los padres se hacen acr~e:dores de acLi.erd·'J con el C9: 

digo Civil del Estado de Chiapas a :..ina sr:1nción.Cla~o y desde luego_ 

que con estv,nos damos cuenta de Ja incongruencia que existe entre 

el derecho y Ja C'lntropclcgia social di desco.,ocer los legi si adores 

las condiciones y aspectos dntropológicos de las comunidades indlge· 

nas.En parte se debe a que todavía no se ha inte~rado el trabajo mul 

tidisciplianrio en las legislaturas de les estados, 

Veamos que nos dice el Código Civil del Estado de Chlap•s: 

TITULO CUARTO: DEL REGISTRO CIVIL 

CAPITULO 11 DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO 

Art.56.- Tienen obligación de declJrar el nacimiento de sus hij0~ al 

oficial del Registro Civil ,el padre y en su defecto lama

dre, dentro de los 45 dias de ucaccido el nacimiento. 

Art.57.· Las personas que estando obl ig..:idas J declarar c1 nacimiento 

lo hagan fuera del térn•ino fijado,ser~n castigadas con una_ 

multa de 5 a 50 pesos,ouc imporidrtl l.:. autoridad rr.unicipa1 .. 

del lug.1r donde se haya hecho la de.;ldracié>n e'l(temporénea _ 

de nacimiento.En la misma pi:-r1a :ncurriran las pcr'.i1.mas que_ 

no curnpl..in lo o~l ig¿¡ciQn de d;_,r ~1 aviso prevenido en el P.!! 

rrilfo segundo ael articulo Jnterior. 
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En el ámbito juridico,sino conocemos y nos Involucramos en cuestio

nes etnicas con respecto a la antropologia social;los juicios y apn:._ 

elaciones que demos en relación a un caso en particular que se pre-_ 

sente en la comunidad,sieíl'pre llevartm la concepción occidental de 

justicia que conocemos en nuestro derecho positivo mexicano. 

Se presentó en la comunidad un c.Jso de un padre que v!oló a una de 

sus hijas menor de edad.la comunidad al entcrarse,se impactó y redc

clonc de manera inmediata ante tal hecho.Se convocó a Asamblea de cE_ 

racter e.<traordinario,para que entre todos se descidiera que es lo 

que se iba a hacer con el inculpado y sobre todo que sanción merecía 

por la conducta que real izó; ya que afectaba valores funda-rientales de 

la comunidad.SI! le encerró en la cttrcel de la comunidad permilneclen

do ahí en tanto se descidla,si se llevaba a la cabecf'!ra municipal o_ 

a la capital del estado,para que se le aplicaran las normas del der~ 

escrito y consecu11ntemente fuera enviado a Cerro Hueco (la cttrcel e_! 

tiltal).Las personas no indigenas (\<axlanes en dialecto tscltal) que_ 

habit;in en la comunidad,pedian que lo trasladaran ante el ministerio 

p•jbJ ico par;i o:.er procesado y encarcelado, La mayoria casi hubia decj_ 

dido 11.~·1arlo a la c<Jbeccra municipal de Chilón,cuando la esposa se_ 

levanta y pide la palabra diciend~: 

''- Hcrmanos,csta bierí que hagan justicia,siempre se ha hecho asf en

tre 11osvtros,pero yo quiero hacerles una pregunta.Se van a llevar a 

mi esposo a Cerro Hueco,poroue se lo merece,pero quien les va a dar_ 

de comer CJ rni s hijos si e 1 oueda en 1 ñ ctirce 1? Mcj ::ir 1 o p~rdono. 

- 58 -



Los TATl 1 CS (c.onsejo de ancianos) y el resto de la com'.Jnidad,descidi~ 

ron respetar lo que la esposa pedía y así se solucionó el caso. 

Desde el punto de vista del derec.ho escrito,pareceria inconcebible 

que no se Je aplicara sanción a un violador y hasta lo cal i ficariamos 

de incesto,es decir,antraria dentro de las violaciones i;allficadi!s. Y 

tal vez Juzgariamos la conducta de la esposa.Pero lo que de:.--:onocemos 

es que dentro de los Tseltales, la mujer no puede ir sola a trabajar_ 

la milpa.Porque existe llna presión social muy fuerte por pa'"te del -

grupo,en donde la mujer debe perm¿:¡necer en cai;a y dedicarse unica y_ 

e>tclusivamente a las labores del hogar.En caso de que se atreviera¿¡_ 

ir una mujer sola a la milpa, la co:nunidvd la tacharra de pro,,.tituta;_ 

porque nada ti ene que hacer donde so\ o van hambres. Ade:n:is ninguna mu· 

jer sabiendo su condición se atreveria a hvcerlo. 

Lo aue significa,que si bién la esposa le otorgo el perdon al marido, 

era porque sabia lo que ~ucedcria.E11a ne podía ir a trabajc1r la ndl· 

pa,aun cuando pod;o di.:;porier de lo que su esposo Je dejara. 

Sl prufundisamos m~s en cuestiones culturales y antropológicas pode·_. 

mos obscrvar,que el rol de lil 111l1jer en este tipo de comun;dades,sigue 

siendo aquel en el cual ,en las fiP.stas o ceremonias, primero comen los 

... arenes y dcspu~s las mujeres y niños;c.uando un matrimonio sale df! Pi! 

seo la mujer va dctrlis del e~poso y desc.1lza,el espose va adelunte ¡_ 

con zapatos;en lil iglesia los varones se coloc,on a ta izquierda y las 

mujeres y niños v \a derecha, 

Todos estos clcme11los nos lo va a dar la <lntropologia social ,para que 

podall'os apreciar sus valores,tradiciones y su cultura. 
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3. 2 CONTROL SOC 1 AL 1 NFORMAL 

''Las costumbres son usos sancionados" 
Mal lnowki. 

a) Procesos de Socialización Primaria 

En la genesis de Ja conducta humana encontramos que los pueblos prl-

mit:ivos hf'!chan fllano a partir de su cosr.iovición del toteni,tabú,magia. 

hechlcerra,brujerra,venganza,reciprocidad,suicidio y cx.ogamia por SQ 

lo mencionar algunas de sus forl"las;para poder m~s que regular,preve

nlr las conductas consideradas como dañosas o peligrosas dentro del 

clan o grupo social. 

En los origenes del tabú Freud nos dice al respecto: (SZ) 

"Lns fuerzas verdaderas del tabú, 11 raccn en el lugar de origen_ 
d~ los. instinto-;. "1{15 primitivos y,a la vcz,r'1.'J5 duradl'ros del l1ombre 
esto es,en el :c'.;Jr a la acción de fl1erza~ dcrronicc.Js'',No siendo,orT 
9inari.1mente,sino un<J f)bjet<lción del tcn-.or al poder demoniaco que se 
suponía oculto en el objeto tübú,prohibe el tabú irritar a dicha po
tencia y ordena <tpaciguar la cólera del d-3mo11io y evitar su venganza 
siernpre aue St.~ hil ! levado .::i cubo una violaci6n, ir1ten-:.ior.ada o no. 
Pocn a poco,•12 c0..,stituyendc.SL! un tabü independlente,deslígado del_ 
dcr.1onismo 1 hdSt;) l le9nr il convertirse en una prohibición impuestil por 
Ja tradición y l.1 cost11rr~rc y en Ultimo té.rmino por la ley 11 . 

Este temor a las fuerzas dcmonlacas,surge <le manera ambivalente con_ 

PI dt.~seo de cometer "3Ctos proh;!:Jidos,fTl.."15 adelante Freud (53) dice: 

11 
••• Ja primitiva tendencia a real izar los actos prohibidos aún 

ptrduran hoy en dia,cn los pueblos salvajcs,en los que hallamos ta-_ 
les prohlbiciones.(stos pueblos han adoptado,ante 'ius prohibiciones_ 

(52) Sigmund Freud,''lotem y Tabú 11 ,p. 37. 

(53) ldcrn.,p. 47. 
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tabues,una actividad ambivalente. En su inconsclente,no desarian naw 
da mejor que su violación,pero al mismo tiempo,sienten temor a ella. 
Le temen precisamente porque la desean,y e1 temor es más fuerte que 
el deseo.Este deseo C'i en cada caso individual, inconsciente,como en
e 1 neu ró t i ca". -

Siguiendo este punto de vista,rccuerdo que los brigadistas que perm~ 

necimos en Ja comunidad,solíamos ir a nadar juntos antes de comer, Ja 

comunidad permanecía espect~nte,ya que después nos ~nterainos q.1e su_ 

costumbre de las rnujerc5 ir al ria por la mañana,ya sea a lavar ropa 

o a bar.arse,esto es acoopañadas por los niños; y por las tarde~ lo 

hacen los señores, pero nosotros ibamos a) rio a medio ~ta y juntos_ 

(hombres y mujeres),desde luego que esta situación desquiciaba a la_ 

comunidad. Una ocasión se me h iza norma) invitar a una de 1 as mucha-

chas a nadar.se enrojeció y me dijo que no podia ir,al tratar de av_!! 

riguar el porque,me dijc.i que una mujer no puede Ir al rio a nadar -

con un hombre,rii aun estando casados. Tal vez en el fondo si querra_ 

ir,p~ro es m:\s fuerte el tC:"tlOr dr.: ser sencionad<:i por la ccmunldad w 

que el deseo de hacerlo.De ahí la espectaclón que causabamos al Ir a 

nadar todos los ~ r i gad is tas. 

Desde temprana edad a 1os nii"los,al reillizar actividades cotidianas, 

se le acondiciona y se les señala la separrición de las labores pro·_ 

plas de los hombres y de las mujeres. Se dice que en las corr1unldades 

lndigcnas no exi$tl.! la adolescencia,porque los nirlo!I pasan a la ew 

ddd adulto a veces casandose. Est.-1 situación la notamos en c~aa com~ 

ni dad. 
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El noviazgo entre los tseltales (54) esta más hecho de miradas que 

de declaraciones. Solo de ver a una muchacha cuando sale de su casa_ 

a rea1 izar un encargo de su mamá,un tseltal puede tomar 1 a desci si6n 

de casarse.Se nota la ausencia del juego erótico,es decir,caricias,_ 

abrazos, tornarse de 1 a mano, que se presenta en el novi a:go dt! 1 as ci!:!, 

dades y que además se hace de manera pú~l ica.Los jovenes al observar 

los noviazgos de los .11aestros de la comunidad,que desde bego son o

riginarios de la capital del estado o di'! otras ciudades,quieren !mi .. 

tarlos ¡ no conden.:irse a casarse con la muchacha que miran insisten

temente. A este rerccto Frcud nos dice~ (55) 

11 
••• el tabú es una prohibición muy antigua, impuesta desde el exte

rior(por una autoridad) dirigida contra los deseos más intensos_ 

del her °")re.La tendencia a trnsgredirla persiste en lo inconsciente''. 

En este caso la imposición exterior es la comunidad,sin em..'largo esta 

es la cncar3.nda de regular o subsanar,esta ausenc:a de juego erótico 

tcin deseado por l:>s r.uevos jovenes,ya q•.ie se preser.ta un alto indice 

de violaciores a las mujeres que se quedan so1as,cuando el marido se 

va de ..... dza, ¿,, er,t.i com!midad, la comunicación entre los integrante~_ 

es r~pida y efectiva.es públ:co y noLorio el comportamierito de los.! 

dulteros,sin cíl'Oargo,no es sancionada esta conductü,Si el marido no_ 

se siente ofcrididn,por que toda la C()l':"'unidad esta enterada de que el 

marido es cngar"'lüdo con el vecino,pero si él no solicita que sea cas~ 

tigado por Ja:; ciutoridades de Ja comunidad, las autoridades no ínter-

vienen. 

(5lt) 11 EI noviazgo entre los tseltales11 ,México lndigena,no. 25,A. IV. 

(55) Frcud,S'g'"und,o~.cit.,p. 51. 
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Malinowkl (56) al hablar del quebrantamiento de la Exogamia del clan 

totérnico;cita un caso de un muc .. hacho de dieciseis años que se suici

dó.Este había quebrantado las reglas de exoga.01ia y '.W compañera de_ 

delito era su prima materna, la hija de la hermana de S•J madre.Esto -

era sabido desde hacia tiempo y gencralmt!nte des.1prob.Jdo,pt!.·o no se_ 

habia hecho nada hasta que un pretendiente despreciado pcr Ja mucha

cha,y que por le tanto se consideraba person.:iln'ente agraviado, tomó_ 

la iniciativa. Este rival tiabia amenazado con usar magia .1egra ~on~_ 

tra el joven culpable,pero esto no habia surtido efecto. Entonces -

una noche insultó al rival en público y lo acusó de incesto ante Ja_ 

colectividad, lanz.~ndole ciertos epi tetas intolerables para un nativo, 

Para e1 Infortunado joven sólo ha!.>ía un remedio,un sólo medio de es· 

capar de la vergÜ~nza.A la mailana siguiente se atavió y adornó con_ 

sus galas de los dias festivos.subió a un cocotero y se dirigió ü la 

comunidad hablando desde las hojas del ~rbol despidicndosc de e11os. 

Explicó las ra.:n:ie:> que le mo·1ian a un acto l.JI" dcs•.~sp.:!radc 

una acusación velada contra el hombre que lo había cm0ujado a su mu· 

erte,sobre el oue .3hora los miernlJros de i;u clt:1n tenían el de:ber de 

vengarle. LuegCJ según la costumbre.se lamentó ruidosamcr1te,saltó del 

cocotero,que tenía unos veinte. metros de alto se mJtó en el acto. 

A todo esto siguió una lucha dentro del poblado en la que S...J riva! 

fué herldo;la pelea se repitió durante el funeral. 

De los casos mencionados podenos decir que,si el asunto se lleva a 

cabo ocultamente,con cierto decoro,y si nadie en partict1lar suscita_ 

(56) Mal inowki ,aronislaw,"Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje" 
Ed. Ariel ,p. 95,96. 
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dlfulcatades,Ja opinión pública murmurará,per_o no pedirá un castigo_ 

.severo.Si por el contrario se produce escaridaJo, todo el mundo se vol 

verá contra la pareja culpable. 

Cabe señalar que este control socfal informal ,represent.ado en la fo!. 

ma de castigar: atraves del ridfculo,la verguenza,la falta de estima 

social y algunas veces el destierro,se van a presentar cuanto m~s 

conservadora o aislada es la comunidad. Malinowki hace referencia a_ 

este repecto: 

"La vid.a en una comunidad primitiva ata a cada individuo a los otros 

con obligaciones especificas,cuya contropar·tida son los deberes esp:! 

cificos de los otros para con él.Esas obligaciones él las cumple en_ 

parte porque su educación le ha condicionado para el lo,en parte por_ 

la epi· ión pública y en parte por intercs propio;pués de obrar como_ 

sigue:,st' siguen para él compensaciones si actua de otro modo se a-

rriesga a perder beneficios materiales estima social 11 {57). 

A c~t0 ~·códa que a9rcgar el concepto mágico-sobrenatural,qve forma_ 

parte dt- su vidu de los pueblos primitivos,en primera instancia,y _ 

posLcrion111:nte, l.is c.omunidadcs indigenas. 

Al~unos i'lutores refieren : 

Hobhouse : "En. los ni ve.les más bajos del pensamiento ético, las san~_ 

cioncs de la conducta se encuentran en tabúes y en otros terrores m! 

gicos,o en el tenior a los espi ri tus vengadores hosti les11
1 siguiendo_ 

la mismu ltnea Hans Kelsen opina: 11 EI temor a la venganza de los es

piritus es el principal responsable de la preserváción del orden so-

(57) Malinowki,Bronislaw, "Hombre y Cultura11 ,p. 153 • 
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cial en Ja sociedad primltiva' 1 • 

Para poder conocer Jos orlgenes de esos temores a Jos es?i rl tus o a_ 

lo sobrenatoral, tenemos que conocer lo que opina FreJd (58} sobre el 

particular: 

11 Los motivos que impulsan al ejercicio de la magia,rcsulta11 facilr..en 
te reconocibles: no son otra cosa que los deseos huMunos. -
... el hombre prir.1 itivo tiene una desmesurada Ct•nfi.1nza en el p.Jdcr 
de sus deseos.En el fondo, todo lo aue intenta obten~r por :nedi.JS má:" 
gicos,no debe suceder sino por""quc él Jo quiere. El principio que rl
ge la magia,es la de la 'omniootenci-3 de las ideas•." 

Este qocrer ouc sucedan las cosas.es ;mporlante dentro dr~ Jas. senci.2 

nes sobrenaturaies (59} Que se basan en cuerpos de naturaleza incor

porea e lnvisiblcs,de 11 puro aire" como dicen los indios,ejemplo de_ 

el lo es el nagual (60). 

Cuantas veces no es usado este recurso,aún en las grandes ciudades,y 

no solo en las comunidades indigenas,por parte de Jos padrcs,cuando_ 

no pueden contr-olar a sus hijos.o esto-> no quieren real izar al~una _ 

actividDd o cncargo,diciundóles a sus hijo-i: "Si no te portas bién _ 

viene el 11 coco11 y te llevaº, 11 Si le sigues pegando a tu herfllüno te 

va a comer el nagual 11 .E.sto lo hacen con la finalidad de inculcarles_ 

temor o miedo a los niflos,para que sin llegar a un castigo fisico,hj! 

gan Jo que se les pide. 

En algunas comunidades de Chiapas se habla de 11 Tona o Tono",en lugar 

de nagual.Entendiendose por TONA: el espiritu guardian que acompa''ª

a todo Individuo desde el momento que nace.SahagUn no'i da el dctal le 

(58) 
(59) 

Freud, ob.cit.,p. llJ, 115. 
Sanciones Sobrenaturales: Act i tudcs metafi sicas de individuos 
poderesos que cnvlan a sus •naguales' a dar.ar los espiritu'i de: 
los transgresores,hacicndo que se enfermen. Hermitte,H,(sther, 
"Poder Sobrenatural y Control Soc.ial", 1970. -
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(1956,Llbro IV,o, 315) "La tona se fija~a de acuerdo con la fecha de 

nacimiento y siguiendo la "Cuenta de los Destinos11 o "Tona1.,ohualli 11 

oue sablan descifrar los ºTonal .,ouhque'1 o especialistas de calenda~ 

ria ritual;cada uno de los signos de este calendario tenia el nombre 

de 11 Tonalli 11 ,que es como decir destino o sin:J;de allí el nombre de 

tona que se daba al espiritu guardian. 11 

En los Altos de Chiapas,en Zinac~ntan,sl uno de los miembros huce al 

go malo 1 los "Tottlme iletik11 permitir~n aue su "Chanul'' salga del C.2 

rral y entcncés.auede en pel i'3ro mortal ,pués todo lo aue ocurra al _ 

"Chanul 11 tal como ser cazado,ocurrir~ también al duei"10.Para remediar 

esta condici6n,prccisa que el pecador pida perdón a los dioses ance2_ 

trales y los persuada para que recojan a su "chanul 11 y lo metan de 

nuevo al corral (61). 

Los ancianos o mayores de cada linaje son los responsables inmedia-_ 

tos de mantener vigentes las normas sociales del grupo;para esto cu-

en.:an cnn uno o mtls nogualas que les permiten penetrar en la'i intim_i_ 

dades de la gente.Si descubren que alguna félmilia tiene ºpecado",en

tonces,permiten que su nagual o labil se 1 coma 1 el alma de alguno de 

sus mlembros,ya sea o no el verdadero ct1lpable. A continuación mos-_ 

traremos la lista de lo que ellos consideran que se debe evitar. 

PECADOS QUE SE DEBEN EVITAR: Aquel los que contravienen las normas de 

la tradición. 

(60) Nagual: Es de naturaleza incorporea e lnvensible.Teniendo como 
función escuchar, observar 1 os pecados, protegen o atacañ. 
Su acción més temida,es la de'comer• el 11lma de los que 
tienen pecados graves. Vil la Rojas, Al fonso, 11 El nagual i_! 
mo como recurso de control social 11 ,UNAM. 

(61) Villa Rojas,ob,clt. 
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- Tener relaciones sexuales ilicitas 

Tratar de sobrepasar al vecino en bienes materiales 

Hegar favores a fami 1 i ares o ami gas 

- Ofender de pal abra o hecho 

Faltar a los principios de etiqueta 

Adoptar ropas o costumbres de 1 a ciudad 

Tener milpa grande o hacer cualquier obstentación de. riqueza 

Pasar por alto alguna obligación religiosa 

.. Oesobedtcer a 1 os jefes o ancianos 

- Chismorrear 

Para corregir estas fallas y evitar que los naguales sigan su obra_ 

malefica,se acudc,a los mayores del linaje y a los de clan.Casos más 

delicados o dificiles,se apela a los altos jefes del 11 calpul",inclu

yendo al KATINAB (el que calienta).Obscultando el pulso del paciente 

y son1etiendolo a un c1.oidadcso examen de CO!•Sciencia han de dt::s=uryrir 

los 'pecados• qut! lo han hecho vulnerable al mal;existe la idea de 

que conf~sados los 'pecados' y re5ttaurada asi la li:flpicza del alma,_ 

ya el nagual no tendrá l""Otivo a seguir su obra i por lo t-3nto,tcndrá 

que abandonar el cuerpo del enfermo. 

Para descubrir el pecado, toma ol pulso del paciente (el pik cabal) v 

empieza su interrogatorio: ¿Te llevas bien con tu esposo o esposa? 

¿Has tenido disgustos con tus suegros? ¿Has tenido fil treos o algún_ 

desliz sexual? ¿Has divulgado entre el vecindario algunc.l intimidnd _ 
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de tu hogar? ¿Has negado favores o serviciOs a·algún pariente o am1-

go? ¿Has cump11do con todos tus deberes sociales?·º.¿Has hechO.tus re-
.· ,,··.,, ' 

zos y encendido tus velas en las fechas señaladas?· ¿Has in~·ltad~ a 

tus fiestas domesticas a todos Jos parlentes·é¡ue debiaO asistir? 

¿Has golpeado o insultado a otras gentes? 

El primer e.-...amen del paciente se le llama ILEL 1 que signifii:a,mirar o 

ver, simplemente. 

Una vez definido et 1 pecado 1 se pasa a descubrir,mrdlante el putso 1 _ 

la 'marca' o 1 firma• del nagual causante del dar.o y el nombre del 

pik cabal responsable. 

En cu.:-into a la sanción 1 cuando el 'pecado' es de poca mota.basta con_ 

amonestar al culpable para lograr su curación¡otras veces se hacer.!:_ 

comendo::)le darle u11os cuantos azotes a mar1era de castigo,usando para 

ello el mecapa! del duef\o de la casa. 

Al morir los anci?nos,el nagual pasa a residir en alguna cueva en e.! 

pera de alcanz.:ir otro 11 dueño" que ouedc hacer cargo de él. 

Las mujeres tienen un pnpel secundario er1 el gobierno sobrenatural 

corro t.:Jles 1 no tien'!n derecho al conocimiento esotérico. 

Lrl enfermedad es el único tipo d~ castigo ~ue se impone a los trans· 

gresores. Curando el CLlerpo y el 1 ch'ulel 1 del paclentc,el individuo 

se reintegra a la comunidad social y a la sobrenatura1.{62) 

Cada persona viva tiene un angual.Sin él no puede vivir,no tendría_ 

energia. Las personas que poseen trece naguales son las que tienen 

buen espíritu {ch 1 ulcl). 

(62) Herrnltte,ob.cit. p. 45 . 
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Hay muchas clases de animales que son nagua1es,pof- ejeffi"pJo;léÍS ·ga11..!. 

nas, oerros, vacas, gatos, caba 11 os, coyotes, gav i 1 anes, son los nagual es _ 

de gente común. 

Cuando se sospecha que un an imat es uro nagual, para poder matarlo hay 

que 11 curar11 las armas,frotandolvs con una mezcla de ójo y ncei-;:c ce_ 

mostaza; de no hacerse asi' cualquier intento de matarlo -;cr~ an vanv. 

Los naguales salen por ta noche,Ourante et dia cst:m en las cuevas 

de los '.'l"·Ontes g~ardados por los espiritus quienes les dan de cOMer _ 

viandas especiales. Una pe:rsona nunc.J entra en contacto con un nagu-

al;nunca lo ve,ni habla con él. 

"Una vez los indios mataron una vaca que se habi a metido en un 
serrbrado (les pareció que no era una "animal bueno" }.A 1 a mafia:" 
na sigui en te una mujer que tenia fama de bruja aparee i 6 muerta_ 
lastimada en los mismos lugares que la vacei,a la q'.Je habian ma
tado a pa 1 os11 

11 0tra vez,mataron a un tigre de un tiro;un buen tirador Je me
tió la bala por la oreja.A la r:iañana siguiente un viejo se est:! 
ba muriendo y echaba mucha mucha sa~gr~ por e1 o ido. Todos se -
dieron cuenta q~e era el tigre 11

• 

Ser dueño de algunas cosas en cantidad excesiva,trae como consecuen

cia que el A!<'CHAMEL introduzca en el cuerpo algo semejante al obje· 

to de su envidia: 

- Dinero 

Ganado 

- Cabal 1 os 

- Frijoles 

- Puercos 

(papel) 

(sangre de res) 

(pelos de cabal lo) 

(una hoja de la planta de frijol) 

(vapores calientes de cerdos o puerquitos) 
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- Hai z (hojas o cabellos de maiz) 

Casa demasiado· bonl ta (Tierra de la casa) 

Los ME' ILTATILES protegen a la gente y la castigan cuando no es res-

petuosa. 

Para Alfonso Villa Rojas.el nagual es clasificado como un ser sobre· 

natural, al respecto nos di ce: 

"· .. nagual es imaginado en forma de animal ,como perro, lagartl 
ja 1 gavllan y otros.Algunos naguales adoptan forma humana minú.§_ 
cula,cal'llo enanos de no m~s de un metro de alto,vestidos de ne
gro. Durante el di a el nagual permanece 11 en el coraz6n11 de su 
dueflo pero en 1 a noche se puede mover por si mismo enteramente 
desligado del cuerpo de su "due~o"(63) 

Se menciona frecuentemente como naguales malignos;toros,monos,carne· 

ros y tigres. 

Para que un hombre recobre su salud es fundamental que su coesencla_ 

animal esté sana ·1• bien alimentada. (1 concepto de altura esta liga

do con el de estar a sCJlvo,con el de velocidad y con el conocimiento 

metafísico.Los nugualcs que vuelan alto son fenómenos atmosferlcos 

tales c01110 el torbel 1 ino,el meteoro v et más alto de todos,el rayo. 

Cuando hay truenos y rayos durante una tormenta, los indios creen que 

un angel sal idG de una cueva, está en el cielo y rocía con el agua de 

un jarro gigantesco,QiJe cae a la tierra en forma de lluvia. 

Tenemos que en cuanto al color,el rojo se identifica siempre con el 

mal. 

En lo sucesivo,hablarcmos de la comunidad de PINOLÁ,dado que estad~ 

(63) Villa Rojas,cit. por, Hermitte,ob.cit., p. 78, 
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t>ldo a que se encuentra muy alejada,de todo tipo de influencias (me

dios de comunicación,presencia de ladinos,etc) es más clara la forma 

de control soci c:sl informal, llevada a cabo a travez del mundo soOren! 

tural y desde luego dentro de su cosmcvis;ón. Este tipo de control 

ha disminuido en la comunidad de San José Pathuitz.debidd al p~osre-

so económico,social y a Ja transcultlJrización Que ha S'Jfr¡co ~r1 los_ 

ú 1 ti fr,os ocho años. Es to desde 1 uego no significa que hay a abandonado_ 

San José Pathuitz, las formas de castigar en el mundo de lo :""~Ji.:.c y_ 

so'.:>renatural .Lo que pasa es que en algunas comunidades tzeltales mas 

cerradas y menos nufT\Crosas,es mtJs evidente este control. 

Para los indios las enfermedades emocionales se de!:>en a una mala "a~ 

sorci6n" de ciertos estados emocionales,como la vergüenza y el cora

je. Un indio sabe que si hace un coraje o se avc.rguenza en pübl ico _ 

se enferma.Por eso no es rrtro detectar que en algunns comunidéldes,sl 

no es que tas mas, en la republ ica mexicana, el avergonzar o cxooner _ 

al ridículo a una persona miembro de la comunidad,es la for~a m~s ~

fectiva de sancion.:ir dentro de eso5 grupos. 

La verg~enza y el coraje son quiza enfern-iedades que pueden incluirse 

en el sistema de sanciones de los pinoltecas. 

Tienen que ser consideradas como sanciones surgidas del grupo !.Ocia) 

en e 1 i nd 1 o que no se ha comportado de manera adecuada. 

Las sanciones sobrenaturales tienen como único resultado la enferme~ 

dad. El concepto d~ enfermedad por b ruj er i il es, e 1 signo i ncon fund i - _ 

ble de que los sere:s podcrosos,descontentos o simpler.1entc mal lgnos,_ 

estan actuando. 
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Una crisis aguda en las relaciones personales pueden resolver antes_ 

de que las sanclor.es sobrenaturales entren en juego.porque la cultu· 

ra tiene mecanismos para propiciar estas soluciones. 

El sistema de control social implica que una persona sea vigilada y_ 

su conducta comunicada al 11 9obierno del otro mundo11 por el ME' ILTA_ 

TIL de su su~sección. Uno de estos He' lltatiles,informa al gobierno 

sobrenatural,que es quien to:na Ja decisión final respecto al tipo cle 

castigo a aplicar por la transgresión cometida. 

REQUISITOS SINE QUA !ION P~RA TENER STATUS SOCIAL Y SOBRENATURAL ALTOS: 

Tra~ajo duro 

Respeto a los mayores y cooperación 

- Recip.roc.idad en ciertas tar~as economicas. 

Los sueños juegan un papel muy importante en el émbito de lo sobren!!, 

tural, Les suei'.o:; :..iener. que ser contados a expertos 1 a hombres que,_ 

poseedures ellos mismos de un buen cspiritú,pueden interoretarlos y_ 

asr sanciona:- positivamente ~1 individuo que aspira a un puesto en 

IJ jcrarGuia. 

El matar a una arimal agresivo en un sue~o significa la victoria del 

sujeto sobre las fuerzas sobrenaturales hósti les. 

HE' ILTATIL 

POSHTWANE3 

AK' CHAHEL 

AGENTES DE CONTROL SOC 1 AL 

El que cuida a los individuos y a 1a comunidad 

A cargo de la curación de enfernieda
1

des 

Dedicado a uechar mal" . 
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El me 1 iltatil aplica sanciones nega::ivas sólo en ceses justificados_ 

(cuando hay delito) y nunca procura la muerte como resultado. 

Los me'iltatiles refuerzan,medfante actos de la conducta consciente, 

la Imagen que los dem~s tienen de ellos. Otra manera, Ja de expresar_ 

amenazas abiertas de embrujar a cualquier transgresor o µcrS.l''ª que_ 

no lo respete, Una tercera es,comer carbones encendidos ünte testi

gos para demostrar su Identificación con los lideres. 

Las sanciones negativas se aplican a cualquiera que tenga riquezas,_ 

en forma de dinero o de posesiones materiales,por encima de lo permj_ 

tido por Jos standards locales. 

Los valores de esta cultura de los oobres queda de esta manera prot! 

glda mediante la brujeria. De manera paralela existe lo que se cono .. 

ce como economla de prestlgio;que no es otra cosa 1 que los enct1rgos _ 

que la comunidad da,a las personas que tienen dlnero,para que estas __ 

reallzen excesivos gasto~,en las fiestas patronales-rcligtosas o de_ 

caracter civll,sirviendo como un mecanismo nivelador,en el cual con_ 

el tiempo o después de las fieSt.üs todos se encuentran en igualdad_ 

de condiciones en el aspecto económico. 
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b) ACTITUDES Y VALORES SIN CDNTEN IDO LEGAL 

11 El primitivo no conoce trabas a la acción. 
Sus ideas se transforman inmediatamente en. 
actos. 11 Sigmund Freud 

De acuerdo a los 1 ineamientos del grupo Latinoamericano de Crimlnolo

gia Comparada,en cuanto a lo que han del imitado como Control Social 

lnformal,en el inciso 2,(64} nos indica que este control social info.r 

mal se manifiesta a través de actitudes y valores sociales sin conte

nido legal.aún cuando pueden ser coincidentes con la normatlvidad le-

gal presente. 

Estas actitudes y valores tienen su origen en la mente del lndlgena _ 

en la que se conjugan factores incalculables e impredecibles;los cua

les se transforman en conocimientos mágicos.Es atravé:s y a partir de_ 

estos conocimientos, como el indigena real iza ciertas actitudes, que -

con el tier.1pc se convierten en valores, los cuales contribuyen a mant!! 

rtcr en arrr.onia su rnundo lleno de m.jgia.(SS) 

Lo que para nosotros pasaría desaperclbido,para el indígena cobra su

ma importancia,dcntro de su vida cotidiana.Veamos algunos de sus con-

ceptos respecto a las enfermedades. 

SUSTO: Cuanéo el espiritu se separa involuntariamente del cuerpo y no 

puede rcgresnr a é 1, 

(64) SUPRA, p. 11. 
(65) Guiterao; Holrnes,"La magia en crisis de embarazo:y partoº, Estudl 

os de 1 a Cu 1 tura Haya. 



HUSUZUELO: Enfermedad que ataca a los n; ños e_n: 1 as':pr i_111~ras se.,,onas_ 

de vida.La contraen-cuahdo de la famlJra-,-·pór la-·general,_ 

el padre del niño,vuetve tarde trae el frio de la noChe. 

También cuando entra al cuarto comiendo una ·l lma, fruta •• 

particularmente "friau. 

COLICO: Es una enfermedad resultado del coraje.La situacién que pro

voca el coraje puede ser de varios tipos: la mala conducta 

de los hijos, la traición de :JO a:nigo.Cuando una persona hace 

coraje traga 11 aire11 que 5C queda ~n la boca del estoT1a90 y_ 

desde ahi afecta al higado y a los riñones. 

Otro tipo de "aire" es el que cae sobre un lugar ya debilitado,como_ 

un tobi 1 lo torcido o una raspadura.Produce dolor por mucho tiempo. 

DISIPELA: (k'ehlal) Da cuando un individuo esta confundido, preocupa-

do,avergonzado.La sangre no puede absorver el coraje y up~ 

rece la enferrr,edad,expl icación que dan al cólico o disipe· 

la.Los niños de pecho no tienen disip·~la,pcro si J.: madre_ 

se enferma se la pasa a l.Js niñas y el padre a los nii'los. 

ESPANTO Cuando como resultado del miedo el es~iritu abandona el e~ 

erpo y no pt1edc volv!'r a él.Para encontrar el lug.:ir exacto 

donde la persono se espantó,el POSHTAWANWB (brujo),puede _ 

mezclar trece grimas de mal z rojo y nueve pcdaci tos de ru~ 

da con agua.Todo ellos~ pone en un.1 botc!la y se agita bl 

en.SI las semillas de cacao se posan al fondo.es porque el 

espanto sucedió !."n un lugñr lejano.Si se quedan en el mcdJ. 

_Q,es porque el espir;tu esta cerca de casa. 
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La maxlrna expresión de la magia en estas comunidades se encuentra en 

la etapa del embarazo y del parta.que se le conoce como cris1s. Al 

acto de la concepción,embarazo y parto los antropologos le han dado_ 

ese nombre,y es con repecto a las crisis que el individuo pone en -

practica una serie de preceptos protectores afirmativos negativos_ 

al que los grupos mayenses denominan 1'el secreto",a fin de dominar y 

encauzar las causas in'lensibles y prever sus efectos,col"'I el objeto_ 

de detener el mal y 1 levar el acto al término deseado. 

La magia relacionada con ¿;sta crisis se divide en tres partes :(66) 

1.- Preceptos generales,practicados desde la infancia 

2.- Preceptos especiales derivados de la condición o estado de .. emba

r2zo y 

3.- B\lsqueda de pronosticas y magia post-natal. 

Ma;Jia protectora rdacionada con ·la procreación es· practicada d.esde.:._ 

l~ i:if.;incia por' ambos sexos.Es esencialmente la madre quien inculca_ 

estas '.!nsef"1anzas a sus hijos_ y vlgl 1a celosamente su cumpl imlento. 

PARA EVITAR PARTO MULTIPLE: Nunca podrán comerse frutas gemelas (pl~ 

canos dob 1 es, chayotes con dos semi 11 as), 

ni huevos con dos yemas. 

(66) Guiteras Holmes,ob.ci t. 
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PARA EV 1 TAR QUE LOS HIJOS NAZCAN Nunca podra comers;, 1 a. nata que se 

EN ZURRON: ·forma" enfrl arse_ 
,, ' 

·ti·stc;> ·, ~· ·· ~ 

PARA EVITAR QUE LOS HIJO~··frN~A~ :.~·~ne;~ podrá comer~ec;·cor~>:ón de_ 

EL "CORAZON CHIQUITO";;.'(s19,;n(0 ''.\~s 'a~esl~uaJ~lo~~.~n1.;,~1 'faci l~en 
ca persona vi~lérlta~ i:~f~·~~;¡:~~j'~'i:;·· ~:{'.~.·::¡;~~·~t~b~1~·{ 

' 
PARA EVITÁR QUE· dl'S.':ttl~~5:_-:~;Aié~,~- :·N~nca·bu.flarse de_ enB'n-Ó$:~udoS;tar.·:~ 
CON DEFECTOS FISléOS:f.'· ./:' ·.:::,:.· tamudos,jorobados.De lo contrar:lo, 

_,_··. :;.::../-> 
sus hijos se veran afilgidos de··· 

_·_:·., ',_.:~ > 
los mismos defectos. 

PARA EV 1 TAR QUL ,.· i:.os .HIJOS LE 
- • - • ; •.• ~... _, -•• -< • 

Nunca se podra rajar Un oCote que_ 
. ___ . __ -_: 

ya haya estado encendida· S-tn- a·ntCs 

escuol rle tres veces. 

ENTIERRO:; .Tod·~·: aq~el que asista deberá ecliAr trece terrones dentro de 

la- fnsa 1 de no hacerlo no se criartin sus hijos. 

·s¡ la persona fué asesinada,un hijo morirá en igual forma 

si no se 1 levase bien la cuenta de los trece terrones. 

De una mujer muerta durante el parto¡slno se echan los tre· 

ce,hijas o nueras correrttn igual suerte. 

Se debe tener especial cuidódo,con aquel las cosas que destruyen la •• 

f'ert i 1 i dad y que 1 a cultura haya reservado a los ancianos: oa~ar, ves· 
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ti r y tender un muertó y· encender el pr fmer fuego .en una casa nue\•a_ 

que va a habitarse por primera vez. 
. . 

Preceptos que se relacionan directamente ·con e·I· p~rto \<.qUe.:Je.·son':...:.: 

Impuestos desde que comienz~ ti t~-bea~~.~- -~\~;·ap?~-~~!Y~.~·~\ de Ja .c~·~~~~ª
y del tejido: 

Trrará pronto el agua de nixtamal Pª'"ª evitar la hemorragia duran .. 

te el parto. 

Nunca dej arA la mano del metate a!:ravesada sobre este, sino que Ja_ 

colocará diagonalmente o la bajará al t:ablero,para evitar que la 

criatura se presente atravesada a la hora del parto. 

- Nunca podr~ comer un pedacito de tof"t i 11 a que quede adherida a 1 CQ. 

mal ,ni otro alimento que se quede pegado al fondo o a los lados de 

la ol la,poroue de lo contrario se pegaré la placenta. 

Nunca dejaré colgar el telar del mecate con el que se ha suspendí-

do dt:: un poste d<;? Ja casa o de una ra:na de árbol ,y asimismo desdti! 

r~ r.1 "ta•npaJtr' con que se sujeta el telar a ta cintura,porque de_ 

lo contrar;o se µegartJ la placerita. 

Unu vez embarazada la mujer, tanto su marido como ella debertin ai'ladir 

a los preceptos que ambos guardan desde su nti'lez otros entre los que 

son muy importcmtes los dos siguientes relacionados el uno con el a_? 

pecto fisicc del niño y el otro del parto: 
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ESn TES\S 
SAl\R DE lA 

NO DEBE 
e+EUOTEGA 

- A1 salir de noche no de~erán llevar encendido ocotl! cuando hay luz 

de luna porque,de lo _contr.ario el hijo nacerá estrábico,"porque _

por un lado e;t~ lél luz de la luna y por el otro la del ocote11
• 

Al traer la lei"ia del l'J'10nte el marido deberfi examinar los trozos S.! 

cando aquel que tuviera un extremo grueso y otro delgado;al extre

mo grueso se le 1 lama la cabeza y es 1 a parte que ha de quemarse _ 

primero porque si hiciere lo contrtirio el nti'lo nacería de pie pell 

grande la vida c!e la madre y del hijo. 

La mujer es poseedora de un 11 calor 11 superior a~ natural (calor del 

que surge la vida del nuevo ser}.La esterilidad es explicada como un 

estado de 11 frialdad 11 anormal.Este calor puede provenir de la suma 

del calor del hOl':10re y de la muJer,ya que de esta manera se explica_ 

la concepción.Este mismo calor hace que las carnes de la mujer sean_ 

rná'!>'tiernas' y por lo rnismo mAs apetecibles a los co.íledores de alma_ 

anif"Q1 con ei q•..le esta ligada \a vida corporal de la persona. (67) 

Oe"Jirk1 a e5e e:stado de 11 calor" la rr.ujer ~mbarazada tc1;1arti medidas o_ 

preccucicnes para proteger a otros de los efectos nosivos que causa_ 

SOJ pre~cnci a: 

Uo deber~ estar en la presencia de una criatura porque le harA ojo 

que será más Intenso cunado existiere una diferencia entre el sexo 

de la criatura y el feto.Se puede CONTRARRESTAR: Si la embarazada 

da tres mordiscos tres veces en los ló~ulos de las orej itas de su_ 

vlcti111a y la besa. 

(67) Tanto en el mito azteca como en 

?~~r~:r~e~~~:~~o e~l 1 :o~ª~~!¿ª e\ 
muerte. 
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- No dcbera recoger una criatura que a¿ába de ñacer,'P~rqU~ Je ·caR-.bi,! 

rA de sexo. 

No deberé encontrarse en presencia de frutas qt.ie sOn co'rtadBs an-_ 

tes de madurarse,porque las enegrese y pudre.Se puede CONTRARRES·_ 

TAR: Si ella misma las sopla con agua y sal o las nosdisquea tres_ 

veces. 

No deberá encontrarse presente cunado se rinde 1 a manteca porque _ 

esta se a;uara.se puede CONTRARRESTAR: Echéndole tres pizcas de_

sal. 

No debera estar en presencia de animales destinados a fines ritu.J-

les porque corromperé sus carnes.Se puede CONTRARRESTAR: Que·sople 

tres veces sobre dichos animales. 

DEL ESTADO O CONDICION DE LA HUJER TAHBIEN PARTICIPA EL ESPOSO: 

Cuñndo el encargado de una fiesta reune a -sus ayudarites y SCrvido--

res,pregunta cúal de ellos tiene la esposa erri:>arazada a fin de qúe 

no intervenga e:n la raatanza y preparación de las carnes-. 

Toda fruta que se 1 leva del campo a la casa a madurar o eS C.ondu~! 
da al mercado es soplada con agua con sal por terrior al contacto 

con un esposo de mujer embarazada o al encuentro fortuito por el _ 

camino con \ma mujer en ese estado. 

La mujer embarazada deberá evitar el contacto directo o indirecto 
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con todo aquel lo caJ i ficado de 11 frio11 porque el lo profo,,ga 1os dolo

res del parto : 

.. No debef"á mirar ni estar en presencia de un cadáver. 

- No de'ler.a pasar por encima de una serpierte.las serpientes quedan 

paralizadas con su so1 a presencia 1 a magia par u ahuyentar 1 as con 

si ste en contar sus ''trece rayas" y ordenarle que se n~t i re, te que 

1a serpiente hace obedientemente. En Sachajón,cuando un hombrl1 quj 

~re matar una serpiente tenibie, 1 laman al Jugar et una n.uJCr embñr_!! 

zada para que la inmovilice. 

PELIGROS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EL FETO : 

1 .... ROBO: Consiste en et traslado del feto del vientre que lo engen· 

dra al vientre de otra mujer, llevado a cabo por los HAX .... 

(monos) ladrones traviesos. Pérdida definitiva de la fertl 

)!dad de la madre.atribuido a Ja 11 frialdad 11 del MAX rr.acho. 

(Las criat1.tras nacid.'.lS antes de tiempo se cree que fueron_ 

engendradas por otros padres). 

z ... HUIDA: Puede deberse a la e.al idad de ' 1 huyón" del feto~que aband_E. 

na por propia voluntad durante varias noches el seno ma

terno,para después regresar a él. 

Algunas mujeres conocen el secreto para impedir el robo del fcto,que 

consl~te en c.olocar soSre su vientre al <Jcostarse Jos calzonf!s del 

esposo que tienen el poder de .Jhuycntar a tos monos depredadorc::.. 
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Durante todo el periodo del errbarazo.su temor no ·dtsminuye;porque S.! 

ben que hay fuerzas del ir.al que a Ja menor.:negl_ige_~.cia _de ~su pürtt: _ 

se dasatan contra el nuevo miembro del grupo por venir y con_t~a la 

madre. 

TODO LO RELATIVO AL PARTO ES OBJETO DE INTERPRETACIONES CON RELACION 

LA VIDA FUTURA DEL RECIEN NACIDO: 

.. Hirio que nace en zurrón o cordón umbl 1 ical cruzado so~re el torso_ 

en banderola, seré un futuro curandero o un asesino o victima de a· 

ses 1 nato. 

Aquel que nace muerto y al qLe se hace revivir calentando la pla·_ 

centa antes de desprenderse de el la,es un futuro protector o juez. 

Niño cuyo feto era "huyón" augura un individuo inquleto,qulza el 

futuro rczador,curandero o servidor de sus compañeros. 

Criatura que nace muerta.se considera como indicación de un alma 

dem;..is.iudo inquieta. 

Como pronósticos de gracl a y de buena fortuna se considera 1 a abu!!. 

danc:a y el tamai'íci de las manchas rnóngol icas,el nacer con dos die!! 

tes,c1 tener mtls de :.m rerr.ol ino en el cabello. 

En las pr~cticas mttgicas que siguen inmediatamente al parto se dest.! 

can principalmente aquel las que se relacionan con Jo que se conslde~ 

raque forma parte de la criaturita como la placenta y el cordón um· 

bl 1 leal. 
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La placenta seer.tierra cerc.J de la e.asa o se ·quema e ·se tira al. rio 

para que se ta lleven las aguas,ya que con e11a se po~!".ta hacer·da.no 

al niño. 

El cordón unibi l ical ,al secarse 1 caer- es J levado por ~l padré de ·,1.a_ 

crlatura,en el caso del varón a 1a rama superior de un Ar'J:o1 donde ... 

es atado para que el niño núnca sienta temor de ccrtar,suuir reco .. 

lectar las frutas y en el caso de Ja nfña,es e'1terrado junto a las 

tres piedras dei hogar paru que sea una buena arna de casa. 

Las preocupaciones, cuidados J preceptos "'c19 i ca~ y des ve Jos sol o di smi ... 

r.uir~ en intensidad cuando hayü esté llegado ·3 loe; tres o cuatro ap 

ños,edad en Ja que sue1e decirse que 11 YA SE HA CRtA0011 y concluye en 

1o que respecta a Jos padres,cuando el hijo o hija tengan el primer_ 

trato sexual con el sexo opuesto 1 momento en el que se hace responsa~ 

b1e de sus propios actos y por ende de la pre:;.ervací611 de su propia_ 

vida. 
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e) SANCIOU SOCIAL 

Entendanos por sanción social ,aquel la que va a ser Impuesta por la __ 

comunidad.cuando alguno de sus miembros presente una conducta lnade

cuada,dañosa o peligrosa o que simplemente ataque valores considera· 

dos c~o funda::1er.tales, la cual se castigará con el desprecio social, 

el ridículo y algunas veces con el destierro. 

En este tipo de ~ancior.es 1 ya no van a ser los dioses ni los espiri-_ 

tus los cnc..~1rgados de castigar a los transgres.ores, sino la comunidad 

o la sociedad,seg1n sea el caso,quienes castiguen la inobservancia 

de i!l guno de sus rniell"bros. 

Para entender mejor este punto,recordemos a Mallnowki (68) : 

0
, ~· toda organización social implica una serie de normas que.! 

barcan todo el conjunto de la vida social y regulan més o menos 

!Strlctamente todas 1as relaciones sociales". 

Malino·11ki distingue tres clases de norn1as; normas religiosas: cuyo .. 

quebr.1ritamiento (pecado) suscita un castigo "sobrenaturalmente apar~ 

jc;do al acto rni srno que c.omete11 ,normas. de costumbre: :::u ya no ob':iervaD_ 

cia (conducta inadecuadi') se castiga con e1 ridiculo y desprecio so .. 

cial y por últimQ cdsten las llamadas normas legal_'=._~: cuya ruptura_ 

(crirricn) se castiga por decisión del conjunto de la comunidad o de 

los c1r9anos centrales o de alguno de los grupos que la componen. 

La sanción soci~1l se equipara de acuerdo con Mal lnowkt ,il lo que ól 

l lam<l normas de costumbre. 

(68) Halinowki, 11 Hombrc. y Cultura11 ,p. 141. 
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Estas son normas fundamentales que de~en respetarse. Su infracctón 

es una tentación acechante siempre hay individuos Gue sucumben a 

el Ja {69). Como prevención y reacción contra esto existen ciertas m_! 

didas restrictivas y correctivas,o por usar una expresión que las en 

g1oba,clcrtas fuer-zas de coerción. 

Rete.mando Jo expuesto por Ma1ínowki,en cuanto a la sane.ion social, 

e){.istir~ como consecuencia de la que él llama norma de costumbre.ca· 

racterizada por ser castigada oor e1 rldiculo y el desprecio social'. 

En las comunidades indigencs de la república mextcar.a,estos dos e1e

mentos son caracteristicos de la forma de casti9ar y de regular la 

conducta de su~ integrantes, por lo que se puede af 1 rmar que tas po-_ 

nas impuestas en estas com•..inidades son infamantes. Entendiendo por_ 

pena infamante,aqueJla sanción que quita la fam.J,rldiculiza,pone en_ 

evidencia o denigra a una per:>ona en presencia de la colectividad. 

Aquí nos econtramos con un aparente prob)ema,por este tipo de '33r.C;,2: 

r.es,¡a que la Organización di;: las Naciones Unidas dentro tic sus acu

erdos a nivel Tnternaciona1,prohibe,todo tipo de sanciones que aten• 

ten contra la integridild de loe,. grupos minorit.1rics o oíen denigren_ 

sus derechos cc,.-.o seres humunos. Por otro lado habla la Asamblea de_ 

Naciones Unidas de la autodeterrninación de !05 pueb1os.otorgan0ole _ 

facultades,pnra o:ue sean ellos quien decida 1a for"'a de castigar a_

sus miembros. 

En el proyecto de Oeclt'lración Universal sobre Jos Oerec.hos de Jos 1!'. 

digcnas,cn 1a parte V, inciso Z~,dice a Ja letra: 

(69) Recordemos lo que Frcud dice al ruspecto,"Aquello que se h'111a_ 
severar.1entc prohibido liene Que ser objeto de un dí.!sco" • 
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11 La Asamblen General de la Organización de las Naciones Unidas,preo· 
cupada por la s 1 tuac i ón que padecen 1 os i nd i gen as en todas 1 as 1 at i -
tudcs,propone a los estados miembros el siguiente documento para que 
lo revisen y discutan en la proxima reunión plenaria,con el fin de 
que sea aprobado y se adopten las medidas necesarias para su apl ica7 
ción". 

PARTE V 

2S.· El derecho a determinar la responsabilidad de las personas para 

can su propia comun 1dad 1 de conformidad con 1 os derechos humanos y 1 l 
bertades fundanentales reconocidas universalmente.' 1 

Considero que si bien es cierto que e!:tte tipo de sanciones de carac

ter lnfarnatorio,en un momento dado denrgran a la persona humana,cum

plen su función en este tipo de grupos cerrados y para el los no afe.f 

ta sus Hderechos humanos",slno más bien, lo que afecta es su orgu1lo 1 

su prestigio,cl'Je los coloca en uf"la situación avergonzante frente a_ 

los dcr.!ás,que· desde luego afecta ~us relaciones interpcosonales en __ 

1.:i co.,,._.111idad, ?ersonalmente m~ inclino por lo que J,Js Naciones Uni-_ 

d'1s estableo• er; cuanto a la ~utodcterminación de los PtJeblos o Gru-

pos mirioritarios,cs dccir,que e? los sean quien decidan Ja forma de 

castigar,sancionur o prevenir las conduct.:is que para ellos repercuta 

en el desenvolvimiento de su grupo y que en tanto no rebase el ámbl-

to grupal y cumpla con su función la pena sea o no de caracter infa-

matorio,que se continuc con este tipo de sanciones, 
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No puedo evitar,re1atar mi experi~ncia en San José Pathuitz,1a cual 

fué uno de los motivos que me orillaron a realizar el presente trab_! 

jo. Al enterarnos que en la comunidad no existfa ninguna de las di-_ 

versiones a que estamos acostumbrados los capitalinos,algunos opta-_ 

mas por llevarnos varios juegos de mesa,para distraernos en las semi! 

nas que no deja de llover dia y noche y que por lo tanto no po:fomc,s_ 

sal l r y tenemos que permanecer en 1 a casa. 

Teníamos un juego de dami1s chinas,con el qut! jugaba:nos regulorr.1Cntc. 

Una ocasión queríamos Jugar.pero faltaba 1ti.~s de Ja mitad de las canl 

cas para que p~dleramos jugar.Ese dia por la mai'lané\,habfan entrado a 

la casa varios nlf"los,uno de ellos estaba jugando con las tanlcas pe

ro de mornento no le di!T'OS lmportancia,al recordar esto,pregunté qui

en era quien estaba jugando en la manana,de inmediato los demtts ni-_ 

i"los me informaron que era Jaime. Pregunté que donde vivia los ni-

ñas se ofrl.!cieron a.1 lell':Jrme.En el camino me informaron que si yo Í!l 

tentaba reclamilrles a sus padres resultaría inUti1,·¡il que no era la_ 

primera vez que se 11evaba cosas a su casa (una grabarlora,dinero en_ 

efectivo) sin que sus padres lo reprendieran,pero ninguno de los en

tonces afee tados, hab i an t-<echo tan to e ~cándalo como yo y menos por - -

unas canicns. Con esos antecedentes y la información que me brinda-_ 

ron 1os niños ! legamos a su casa, le 1 larré a Jaime y l~ dije que por_. 

que había tomado la~ canicas y que me las devolviera. De moncnto ne

gó el hecho,pero al verme molcsto,regresó a su casa y me de'Jolvió _ .. 

una bolsa con 1 as ya famosas canicas. Los ni i'los que IT'C acompai\aron _ 
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de inmediato me dijeron que 1as contara porque faltaban.Siendo yang_ 

che y d~ndome por satisfecho por recuperarlas. regresé a la cas_a_ y pu 

de contarlas,efectivamente faltaban.Decidí al otro dfa hacerle el rs 
etano a Jaime a la hora del recreo,ya que tenia 10 a1'os y cursaba el 

tercer año.A otro día, desde temprana hora, los niños me mantuvieron_ 

informado de todo lo que haci.ci. Jaime.Que no había ido a la escuela,_ 

que se encontraba en ta1 Jugar jugando con las canicas que me falta .. 

ban,que sus papas no sabían que no había ido a }a escuela, tlegarün a 

decirme que lia!Jia ido a la cooperativa de ta comunidad a comprar de

terminado producto con un billete de tal denominación y que le habi .. 

andado tal cantidad de cambio.Después de que terminé de hacer mis 

actividades, fui a Ta casa de Jos papas de Jaime a reclamarles de ma .. 

nerc formal la conducta de su hijo. Mis informantes me instaron a 

que no fuera porque 11 tenian un perro con rabia y su papa ya debla V_!! 

rias rnuertes".Llegamos a la casa y les conté a sus papas ICl Que ha

bí.:1 hecho su hijo.He respondieron c:ue yo tenia la culpa por haberlo 

dejado entrar a mi casa.Les coiTlenté que todavía era tiempo de dete-_ 

ner el con1p":irl~"liento de su hijo y que lo que reclamaba no val Te mu

cho dincro,pero que a ellos les corresponderla castigar1o.Oesde lue

go que esto lo hice con Ja asistencía de mis lnformantes,porque sus_ 

papas no hciblaban espa.,ol .Oespués de todo esto, me retiré y di por -

terminado el ya citado hecho. Que lejos estaba de imaginarme el ver

dadero castigo que iba v sufrir Jaime. Cuando yo creía que todo se 

había calmado,mc entcr6 que debido a lo 11 aparatoso de mi reclamación" 
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Jaime dejó·de asitir a la escuela,sus.amJgos to·etnpezaron a rechazar 

nadie quería Jugar -con él y ya ni -siquiera pasaba-por e1 11 Zocalo11 

(por 11 amar de alguna manera al centro de 1 a comonidad). MI s compan~ 

ros de brigada se molestaron por mi actitud,diciendóme que me había_ 

excedid-:>,que no eran joyas lo que se me había perdldo,etc .• A los dos 

ai'los regresé a la comunidad e intrigado,quisé saber que había pasado 

con JaiMc 1 me informaron que aún persistía la misma actitud de la ca-

mun i dad con respecto a 1 ahora Joven. Debo confesar que me si en to t ra.!l 

quilo,porque en el fondo lo que pretendía, lo logré y pude comprobar

lo¡ que s.e enmendaro.Esto es un ejemplo de una sanción penaJ.(70} 

Si queremos conocer una sanción social en su m~xlma expresión,trans

crlbo a continuación lo que Mal lnowki relata de una poblcición malan! 

sla de las Islas Trobiand,al nordeste de Nueva Guinea : 

11 Este era el caso en el poblado capital de Omarakana, la re
sidenciadel jefe principal.Pronto descubrT que existía una enemistad 
de largo tiempo entre sus hijos y Sl.lS sobrinos,disensión que asumía 
una forma rcolmcnte aguda en las siempre frecuentes pclecJs entre su= 
h iJ o f etvor i to t~a111·,·,.JnD G'.Jya 1 u y su segundo sobrino por orden de suce
sión, M'r takota, El estallido final se produjo cu.Jodo el hijo del Jefe 
acusó graveMcr.te al sobrino durante un litigio ante el funcionario 
drl gobicrr•(, residente en el distrito,hasta el extremo de quf! Hitakii 
t .. ,el sobrino, foé condcriado y enci'lrcelado por un !TlCS.Cuando 1 a noti7 
ci.::i de lo st·c~·dido ! legó ol poblado,el regocijo inicial do los p<1rti 
di<-1rios de Nar.w1ilna Guya'u fué de corta duración y seguid2 de pénico7 
yi'l que entonc.c>s todo el mundo comprendió que !as cosüs habían ! lega
do a una cris.s. los parientes del jovcil encarcelado herví3n de ra-_ 
bia y de indign.::ición a duras penas contenidas.Al caer lc:i noche,el su 
mi~o poblado se preparó para una cena :iilcnciosa y cada familia para' 
su comida solitaria, En Ju plaza central no se veía un alma,Subita
me1~tc se oyó un.1 voz fuerte y penetrante que <:itravcsaba el si lcncio:
so poblado. B<Jgido•u,el presunto hercdero,hermano mayor del muchacho 
cnc.:ircelado 1 dc pie <1ntc su choza,hablaba en voz alta dirigiéndose al 
ofensor de su fami 1 i a: 

(70) Mal inuwki ,define¡ ley Penal a los dispositivos de seguridad pa
ril volver a poner las cosas en su sitio en caso de que haya ha
bido cualquier alteración en su curso n-ormal.''La sanción de Ja 
ley penal es 1 cl castigo tribal provocado por la re;icción aira:' 
da e indignado di.! toda la comunjdad", "Hombre y Cultura11 ,p.144, 
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Namwana GuycJ' u, tu eres causa de males. Nosotros, los Tao al u 
de O:T'arakana,te per1;1itimos que permanecieses aqui para vivir entre -
nosotros. En Ornara:..;ana tú tenias comida abundan te, com i stc nuestra cO 
mida,participaste de los cerdos y del pescado que nos traia11 corr.o -
tributo. Tú navegaste en nuestra canoa.Construiste una choza en nueS 
tra tierra. Y ahora nos has hecho dai'lo.Tu has r.ientido.Hitakata csta
en la c~rce l • NOSOTROS NO TE QUEREMOS AQU 1. Este pob 1 ado es nues ero T 
Tú eres un forastero aquí. VETE¡ MARCHATE¡ ~OSOTROS iE ECHAMOS DE -
OMARAKAliA¡ 
Naniwa:ia Guya'u ha!Jia sal ido de Omarakana para sie-npre.Sc trai;Jado.? 
instaló en Osapola, la comunidad donde procedía su nacre.El je~c per7 
maneci6 tres dias seguidos en su tienda,cuando salió.tenia aspecto 
envejecido por el dolor."(71) -

Una vez pronun~iado el ¡VETE¡ (bukula) "nosotros te cch.1mos 11 (kaya-_ 

baim),el hoobre tenTa que irse.Estas palabras que raramente se pro-_ 

nuncian de manera formal,tlenen no oostante una fuerza obligatoria y 

casi poder ritual cuando las prOl"lunci ari Jos ciudadanos de un lugar_ 

contra un forastero residente. 

Este relato es un ejemplo bastante grllfico de lo que llamamos una -

sanción social y como podemos observar, a veces resulta mucho mayor_ 

eficaz qi.Je el encarcelamiento y sobre todo tt.énos oneroso pera un go-

blerno. 

(71) Hallnowkl ,"Crimen y Costumbre 
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d) INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

11 A medida que los pueblos se acercan a las 
carreteras y vi as de ferroc.Jrri 1,pierden sü 
conservadurismo y se alejan de tos usos,cos 
turrbres y creencias de la antigua tradicióñ 
maya." Alfar.so Villa Rojas. 

Al hablar de instituciones,mc refiero a aquellas que se establecen 

dentro de una c:Qfnunidad y qL1e con el puso del tiempo forrr.dn al horri-_ 

bre cor;.o integrante de un grupo.De al1i que adauicran ese caracter i~ 

formal porque se enc1.Jentran contemol3das dentro de la administración 

de un gobierno.Funcionan de manera paralela a las instituciones far~ 

malrnente reconocidas.Concretemos.En los primeros años de vida y des!! 

rrollo de un niño,quien se encarga de educar a los ni~os,es la madre 

y el padre atraves de la fcwnilia,A esta educación que de alguna man!:. 

rase imparte en este periodo,se Je llama educación informal,la cual 

consiste en: p 1 at i ca s, consejos, regaii.:i-;, 1 eycndo.; ~ 72), cu en tos, adagios. 

discursos y metáforas.Se ve interrumpida esta educación temporálmen

te,r.uando el r;ii'io ingresa al jardin de ni~os o alberque(73).pcro que 

continua cu&ndt) este regre-;a a su casa.As( continua hasta que daja _ 

de asistir a la escuela(institución formalmente rcconocida,tan es a~ 

si que se otorga una boleta de cal if!cacion~s). 

Desde lue:go r.o hay c11..1e olvidar,que en algunas ccrrunidades de l.?. r~r~ 

bl ica mexicana; o bien los padres n() tT'andan <J sus hijos a la escuela 

( 72) 

{73) 

En 1 as 1 eyendas nayas, s r oempre se encucn t r an el err.cntos, en donde_ 
resltan, la genesis de elementos cosrnogónicos,tdles corno el tru.!!. 
no,el rayo, la lluvia,cl sol,la luna y el maiz. 
En 1.:t Sierra larallumara,en los alberguc"i que ho ir.1plcrncntt:1do el 
Instituto Nacional lndi3er.ista,<;C' r:.:s detectado que el 90'.~ de-~ 
Jos niflos que se encuentran ahi,son autistas . 
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ya que de hacerlo representa una mano de obra menos en la economia -

familiar,cuando hay escuela b~sica en la comunidad 1 o por otro lado, 

no hay maestros para cubrir Ja planta docente ü bien existe solo uno 

Que cubre todos les grados, lo que hace casi nula la educación basica. 

A esto hay que agregar que algunos riiaestros,cobran sus quincenas en_ 

las capitales de Jos estados.saliendo de las comunidades hasta por_ 

una semana, si vemos que cobran dos veces al mes,el nlimero de clases_ 

efectivas es realrrente bajo.Lo que se traduce en que la educación en 

las cor.-1un i da::les i nd i gen as sigue a car ye de 1 a fami 1 i a, po,.. 1 as razC\-_ 

ncs antes mencionadas.Es así como podemos hablar de una educación i!!. 

formal como \..¡na forma de control social j nformal. 

A continuación vamos a mencionar algunas de las instituciones de ca· 

racter civi 1 que se encargan de regular las conductas inadecuadas dj! 

ñosas o pel i9rosus,consideradas asi por Ja comunidad. 

F<lmi 1. i a 

En el seno de la fa.,,illa,el padre y la madre se encargan de inculca_r 

lt'?~ a sus hijos, la n;Jnera de ! legar a ser "hombres verdaderos" .Esto, 

lo hacen a través de pl~tlcas familiares,es decir,reunlones en donde 

se encuentran todos los hermanos,sobrinos,tros,padrcs,abuelos,con el 

fin de platic-3r leyendas o cuentos,relativos a sus orlgenes,o bien_ 

anécdotas en donde orgumentan 1 as s21nciones que pueden ser acrecdo~_ 

res,cn caso de cometer una conducta inadecuada, se podría decir que 
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tienen.escas leyendas un caracte!" preventivo. 

Recuerdo que la brigada al detectar la riqueza en las leyendas al c_B 

mentarnos algunos fragrrientos de las mlsmas,sobre todo en la trasmis.l 

ón de los valores,decldimos invitar a un mieribro de la comunidad que 

tiene faci 1 idad para relatar este tipo de lcyendas,para c;ue nos con

tara algunns.Tratarr-os de ser discretos.para grab31· lo q11f' nJ'i cont.1-

ra,pero cc:eo que debido a nuestra inexperiencia,se dió cuenta.Le: le

yenda que nos ccntó,resultó ser la de un jaguc:ir que por curicso lo 

matan.Tiempo después lo volvimos a invitar,pero nos dijo que empeza

ba a tener problemas con los miembros de la co~unidad,diciéndole que 

ya no le iban a hablar.si segura contt.!ndonos 11 sus leyendas",que noS.Q. 

tras erámos "kaxlanes"(74),que tal vez ibar:-.os a hacer lo que hacian_ 

los del Instituto Nacional lndigenlsta,grababari varios cassettes du

rante tres o cuatro sesiones y se los ! levaban profl'Ctiendoles mandar 

les una copia de los rr.ismos,sin que se llegara a curr.p11r la promesa 

Obser'Vamos que en este senLido son reacios a cementar sobre sus tra· 

di clones, pero es evidente, que si lo hacen entre el los mlsrros y sobre 

todo los 11 Tvtics1
• (principales o ancianos) con los nli'los y 11 :<.erems11

• 

Detrás de toda leyenda, cuento, relato o charla;l leva un mcns<lje muy_ 

claro que tanto el individuo como la colectividad Jo captan y Jo ac_! 

tan de m<lnera 11 espontanea y ciega" me atrevería a decir. 

Podemos resumir las actividades de las ni:ias de la siguiente manera; 

(74) Kaxlan 

Kerem 

•Palabra tze1ta1,que significa ladino,cltadlno,ajeno o 
extra~o a la cultura tzeltal;también,ndqulrir ropas a
costumbres mexicano-occidentales. -

= Hu chacho que no conoce e 1 universo. 
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A los seis o siete ar.os se te encomienda real Izar los pequei'los encar. 

gos que le hace su madre cuidar a sus hermanitos.A los doce aflos 

es 1a encargada de traer agua y moler maíz.A los quince años le co· 

rresponde hacer tort i 11 as y trabajos mas pesados. 

En sus orimeros cuatro o cinco años el nii'io es objeto de un mimo ex_! 

gerado por p:trte de sus padres,hermancs y abuelo;¡.Los castigos corp2 

rales a esta edad son poco frecuentes. La timidez y la inc1 inación al 

lloro resultan caracterisiticos de estos primeros años.Ma:s adelante_ 

entre los cinco y los siete años, los chiquillos empiezan a familiar! 

zarse con el medio que les rodea¡se pasan la mayor parte del tiempo_ 

jugando a la intemperie con sus amigos.Por entonces la distinción de 

sexo en la conducta social es todavía imperceptible.A partir de los_ 

siete a~os empieza a acentuarse la diferenciación de caracteres e i!!, 

tereses que a de separar a los hombres y las mujeres.Los pequeflos Vi! 

rones ya no se 1 imitan a correr dentro del pueblo,sino que se alejan 

por los montes circ1.m.•ecir..:Js para dh1ertirse caz.;ndo pajal'illos y 1,!! 

gartijas {75).Los padres por su parte,empiezan a exigir de estos mu

chDchos pcq:.ieños servicios para desgranar malz o recoger leña en el 

monte. 

La pubertad femenina, se presenta entre los 12 y 14 af'los,como cosa 1,!! 

fortunada e imprevlsta;por lo común es la madre la encargada de tra~ 

quilizar a la muchacha y de explicarle previamente lo ocurrido. 

No se practica ceremonia alguna que sei'lole este cambio de estado fl-

(75) Esta costumbre,sln duda.alimenta el sentimiento de crueldad en 
los mayas. Villa Rojas,Alfonso. "Los Hayas Actuales11 ,Enciclope7 
dia Yucatense,tomo VI: 31-62. 
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sio16gico. Solo existen mitos al respecto. La presencia de una mujer 

mestruante es peligrosa para un nifllo recien nacido.Para evitar las 

malas influencias que emanan de su condición temporal,tiene quepo-_ 

ner al nif'io en el suelo,c2rca de la entrada de la casa y pasar sobre. 

él tres veces.También toma un poco de su saliva y la pone ~n la haca 

del nii'\o;hace el signo de la cruz so:ire los codo~ del nif10 y le en·_ 

rrolla pelo suyo en torno de la mu~eca (76). 

Ya en Ju adolescen:.ia, los dos sexos se mantienen aparte;el trato con 

el los es ocasional y poco t!Spúntaneo. 

Uno o dos ai'los despües de haber entrado a la pubertad,o sea entre 

los 15 y los 16 años,se inicia pard el m1..1chacho la vida matrimonial. 

Et divorcio es desconocido entre los tzeltales.Ultimamente se ha da· 

do una situación muy especial,existen varias rradres solteras en San_ 

José Pathuitz.La madre soltera es sometida a una presión muy fuerte. 

No es muy bien vi sta,por hcberse sal Ido de los canones de sus tradi • 

cienes y costumbres.Cuando el padre de la criatura decide ayudar a_ 

la madre, le da una "pensión alirnenticla",sonsistente en:arroz,aceite 

azucar y jabón.El dinero pierde importancia en estos casos.ya que~

los productos antes mencionados tienen más valor entre los indlgenas. 

Se agrava la situación de ta madre soltera,porque dada su situación, 

aunque físicamente sea posible que realize las labores propias de un 

hombre (ir a la milpa,chapear,sembrar,etcLsocialmente esta lr.iposib.!_ 

1 i tada para hacerlo, Por eso no es raro observar al quna'io muchachas _. 

que las embaraza el novio y las abandona,encontrando como úr.ica sol.!!, 

(76) Her<'lltte,ob.clt., p. 53. 
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c16n,rega1ar a sus hijos,a las personas que no pueden tenerlos o que 

tienen pocos.Hecho por el cual socialmente "salen beneficiadas11 ,por

que les devuelven su condición de jovenes "libres". 

Las viudas tienen gozan de un trato especial,haclendo algunas ex-_ 

cepciones en cuanto a su vida social ,como por ejemplo: ir a Ja pare!:_ 

la, chapear y participar en las Asambleas Ej idales con voz voto. 

Las bodas se celebran de manera tradicional en la iglesia del lugar_ 

con algunos carnbios respecto a las cele'Jradas comunmente. Antes de 

~ue la novia se presente en la iglesia,es aconsejada por personas de 

edad.En el ofertorio,varla el ofrecimiento de pan y vino,aquf se o-·

frece¡1naiz,arroz y frijol,significando la abundancia de estos alime!! 

tos en el futuro hogar de los contrayentes.Después se inVita a que_ 

partict.pen los asistentes,diciendo a los novios los convenientes y_ 

los lnconvenientcs,consejos y las responsabilidades que van a tener_ 

como hom~re y ITl-.Jjer,permaneclendo la pareja cal lada.Una vez final iz~ 

da la ceremonia reli9iosa,se retiran a festejar L'I le: casa del novio. 

Anles do::: Jarles de comer a los lnvitados,se celebra la 11 Cerernonla 

Tzcltal del Compadrazgo''. Se lleva a cabo de manera privada entre_

los papás, los suegros y lo~ padrinos, afinando detalles sobre la vlda 

futura del nuel/O matrimonio y poniendose de acuerdo para el caso de_ 

que se suscite alguna controversia o problema,quienes van a Interve

nir de que manera los van a ayudar,sellando este compromiso,con el 

hecho de que todos toman refresco en un solo vaso. 

Se les comunica a los lnvltados,que ha final izado la ceremonia, para_ 
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que después pasen a la mesa a comer,prtmero los varones y al 'final _ 

las mujeres y niños.La música y el batle,tienen un caract.er enbrla ... _ 

gante,ya que se realizan en un solo tono y en forma semlclrcular,du

rante varias horas. 

Por lo que respecta a los consejos.podemos decir que estos solo los_ 

dan los Tatlc:s "porque todo lo que dicen,asi esº y van dirigidos a_ 

los Kerem (jovenes que no saben lo que hacen). Cada consejo encierra 

un va1or,por tanto,r.dentras se dan consejos,se trasr.iiten val<Jrcs rie_ 

los tzeltale:;,Estos consejos casi siempre se di·rigen de manera ncga

tiva,es decir, incitan a real izar conductas de no hacer,entrl! ellos 

encontramos 

No insultar a la gente,no crnbriagarse,no robar,no pelear.asistir a_ 

la iglesla,no faltarles el respecto a las personas rr:ayores,no dai'iar_ 

a las personasCse refieren a difamar).no decir malas palabras a las_ 

mujeres.no violar la ley.no andar con .nalos cor.1pañcrc'$ 1 no críticar o 

burlarse de una per:c.ona,ser honrrado, 11 platicar cos.::is buenas",saludar 

dar pase a las personas,no unirs¿ a grupos que ;e deciiQuen a la mdl

dad,servlr e los demás desinteresadamente a re5olvcr sus problemas 

de t.Jfü1 buena rrianera,no buscar c.hismes{e; hombre siempre dice la vcr

dad,sino es mujer),no decir rr:entiras{cl hombre que miente pierde va

lor).no amena~ar a los padres,no escandalizar o gritar por el pueblo. 

El matrimonio tzeltal es generalmente endog~rnico en cuanto a Ja com~ 
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nidad,ya que si la mujer se casara con 3Jguien que vivtera lejos,no_ 

contarla can la protección de su parentela en caso de dificultades 

con su marido. 

Surgue una duda, con respecto a la boda que real Izan los tzelta1es,ya 

que de acuerdo a sus costumbres, se 1 levarra cabo: boda rel iglosa,bo

da civil o boda tze1tal.Los misioneros insisten en que se efectue el 

matrimonio clvil,a fin de que un hombre,casado eclesiasticamente,11~ 

gue a abandonar o su rnujer sin que esta pueda lograr algc ante los_ 

tribunales civiles.que actuen contra él¡el matrimonio eclesiastic.o 

e.s,antc el los nulo. Hós aún ese hombre podría casarse con otra mujer 

ante los tribunales civiles, Respecto o lo que piensan de la boda el 

vil,ellos argumentan.que un matrlmonlo,es decir,un contrato que se_ 

efectua en unos cuantos mlnutos,no puede tener una significación pr2 

funda y menos si no se hallan presentes los princlpales(ancianos),n1 

1 a comun 1 dad en el acto. 

Para los tzeltales, lo que P.S realmente Importante es la vida en la_ 

tierra. Los indios e.laboraron,pues,un rito conforme a sus propias"!. 

cesidadcs. 

Pienso que en San José Pathultz,exfste el matrimonio religioso y e1 

tradicional.La boda civil ,en primer lugar no cobre importancia para_ 

los tzeltales,y por otro lado, la lejanía y lo costoso que es salir o 

ir al regl stro el vil més proxlmo, 
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RELIGION 

ºLas supl 1 cas de 1 a ,gente nos dan a co· 
nacer lo que cree la gente". Maurer.E. 

Dentro de su cosmovisión, los tze1ca1es conciben el unlvr.rso rriilterial 

espiritual como algo lnr:iutable,que existió ast desde los principios. 

El pod..r espiritual reafirma la cohe.sióo \' la Identidad del pobladv_ 

o la comunidad,castigando (¡:;or medio de males justos) a quien se a·_ 

parta del camino trazado por los Ancestros. "Todos debemos de caminar 

por el mismo camino". Estas palabras las materializan cuando los hO!!!, 

bres van a las parcelas,utllizan las mismas veredas, las cuales son 

transistadas por todos los miembros. 

El concepto del unlverso,se halla limitado al poblado y sus alreded.f! 

res proximos. 

11 Los tzcltales de nuestros clias,a fin de evltiDr que se derrumhe su_ 

propio universo,recurren al concepto de un mundo doble: las ensei\an· 

z;:is de los padres son verdaderas en el mundo de los padres.y las tr.f! 

diclones Ce los Ancestros continuan slendo verdadera!. en el mundo 

tradicional tze!ta1"(77i. 

Todas las tradiciones que regulan su vida fueron instauradas,desde 

los inlcios,por los santos patronos y los sMe 1 etatik. 

Todo esta predeterminado: alguien muere porque ya 1 legó su hora o vl 
ve porque no ha 11 cgado aún. 

(77) Maurer,Eugenio,"Los Tzeltales", p. 452. 
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Et tipo de vtda tradicional tzettat se basa en tas relaciones frate! 

nas de los m1e~ros de 1a comunidad,a los que se da un sentido de 

pertenenct a. 

Existe una teoria dentro de los tze1ta1es: La persona justa no puede 

sufrir. 

En la cultura tzeltal,un anciano no serra nunca disclpulo de un 11 ke· 

rem11 o muchacho 1 porque todavf a no sabe 1 o que hace, no sabe o no con2 

ce camino. Una 11 Nantik·Hujer 11 (CTtayor de 65 aí'lcsL todo lo que dice 

asi es, porque ya lo vivió.Un informante me dijo: 11 el la ya puede caml 

nar sola varios kl 1ometros11 • Todo aquel lo que un tatik ordene a un 

joven es acatado sin reclamo, 11 va a hacer un servlcio11
• 

El Indio actual muestra su devoción al crlstianismo,sln olvidar el 

culto d~ sus antepasados. 

La comprensibilidad es lo que,hace que un universo sea vivible.Si ·

los lndlgenas actuc'.l\es han sobrevivido més de 400 años a los embates 

de la cultura occident<:d,ello quiere decir que su universo es 11 c0ln-_ 

prensible para ellos11 • 

Su cosmovisión nn puede ser slncretlca,slno que es necesariamente -

una sintesis. La religión indígena tradicional tzeltal,no es ni fun· 

damentalmcnte crlstiana,nl fundamentalmente maya-prehispénica,slno _ 

una sintesls de las dos. Se efectuó una aculturación tan profunda -

que los tzeltales conservaron parte de los elementos prehlspénicos,y 

adoptaron parte de los elementos de la rel lgión cristiana, pero inter 

pretándolos y relntrepretttndolos continuamente,unos en función de 

otros. 
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Otos es más blén tzeltal, 11 puesta que es un hombre 'lerdadero"(Yu 1 un .. 

bats 1 i1 winik). Los ún1cos hombres verdaderos son los indios, porque 

según la leyenda,Oics hizo a los indios con barro y a los ladinos 

con estiercol de cabal lo. 

Los tzeltales y tsotsiles narran una leyenda 1 según la cual Cri~to se 

aburrió de vivir er. el mundo y deCidio subir al cielo; El es el Sol, 

y su madre la Luna;los indios veneran m~s profundamente al Sol y a 

1 a Luna. 

Los tzcltalcs dicen que en las cuevas de las mostañas vivas (es de-_ 

cir,poderosas por si mismas) hay una cruz v que la Virgen 1 el Angel y 

el Rayo,ha'.>itan también alli. 

Los tsotsiles atribuyen a la Cruz una Importancia mlicho mayor¡lo COf!. 

slderan COl'llO un medio de comunicación con el mundo espirltual;ella _ 

es la protectora de los pozos y de los manantiales,asf como de otros 

si ti os lrnportantes y peligrosos. 

LA VIRGEN 

Camparan a !a virgen y a los santos con un 1 icenclado que explica al 

gobernador lo que los indios quieren, ya que esto5 no si'.lbcn castl 1 la. 

NUESTRA MADRE SANTA HAR 1 A 

Es la madre de cristo,pue-s.to que éste apareció en su cora1.6n;es por_ 

tanto, la madre de Dios. 
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"Nuestra santa patrona nos mira, nos observa 
atentamente,con sus ojos de arcolrls,con su 
rostro de arcoiris (es decir,nos trae Ja -
paz) . 11 

Su morada es el cielo,pero también vive en la tierra. 

La manera de pensar del tzeltal es que.todo lo que es Importante e-_ 

xisti6 desde los principios. 

En el mundo tzeltal,exlsten elementos prehlsp.anlcos poco modlflcados 

entre e 11 os se encuentran : 

t.- Los Cerros - Te Witsetik mero kuxul(los cerros en verdad vivos). 

Los tzeltales,creen que los cerros,sobre todo, los realmente vivos m! 

ro kuxu l 1 son e 11 os mismos muy poderosos, y además son 1 a sede de un _ 

gran poder-baycl stul. Todos los cerros son kuxul (vlvos),ya que son_ 

la fuente de la vida según ellos¡ alll siembran su maiz,alli recogen 

su lc~a,all i brotan los manantiales.(78) 

Los mayas 1 os ten i an por seres sagrados, porque eren 1 ü morada de sus 

antepasados { 79). 

Sirvieron de escondite a los indios para las prácticas religiosas -

condenadas por los r.li5ioneros.Tales sitios ~e convirtieron en luga-_ 

res santos. 

Quienes moran en sus cuevas son : La Virgen, la Madre del Malz,el An

gel,protector de la vida salvajc,asi como también diversos santos y_ 

además una cruz.Los cerros gozan de un poder propio y son bienhecho· 

res,pero pueden tDmnién castigar,aun injustamente. los indios tienen 

(78) 

(79) 

El nombre de la comuni-dad,quc es San José Pathuitz 1 Pathultz sig 
nifica,entre cerros o detrás del cerro.y si le agregamos San Jo 
sé,podemos entender,que esta comunidad,esta doblemente protegi':" 
da, según sus creen el as. 
Ruz Lhulllicr,1981,p. 315, cit. por,Haurer,ob.cit. p. 227. 
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gran temor de entrar a las cuevas,excepto para orar,ya que los ce-_ 

rros mismos ó sus senores podri an enj ar se y cerrar la puerta. 

2,- Santa Tierra - Ch'ul lum- Ch'ul Bahlumilal Mundo Santo 

La tierra,causa el susto-XIWEL- a1 apoderarse de una parte dc.I J)ma_ 

de la persona que cae al suelo. A la tierra hay que allmen::arla;por_ 

ello los MAHALETIK llevan carne a las cueva; para que un perro se la 

1 leve a la Santa Tierra. 

Los tzeltales conservan el concepto de tl~rr.1 CCfllO algo sacro pero_ 

"am!Jivalente11 ,que concede sus beneficios.pero oue a veces trata a si 

mismo de dañar a los ho'11b res. Cuando cosn t ruyen una casa, pi den per-_ 

dónala tierra porque la van a maltratar,y le ~acrifican cuatro ga-

11 inas para apaciguarla, a fin de. que la casa sea sólida y para que_ 

la tierra no dañe a sus futuros habitantes. 

Para Jos mayas, la tierra era una deidad de rasi:¡os descarnddos asoci~ 

da a Ja muerte. 

3. - E 1 Royo - Chahwk 

Su naturaleza es espiritual: "puesto que no llene cuerpo.no puede m,Q 

rir 11 , El es la esposa del AJAW,sc1'or de la cueva,de donde sale.Hay_ 

una leyenda que demuestra su poder. 11 EI maíz estab.:t guardado en una_ 

cueva, las hormigas se lo robaban a través de una grieta, pero los hon1 

bres no podian sacarlo. Trataron entcncés de ronper la roc.:i pero por~ • 
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mAs que hlclcron,no lograron nada.El rayo tuvo entonces piedad.de e-

11 os e hizo pedazos e 1 pei'lascoº. 

Según otros, la esposa del rayo son las nubes,que teje un sapo que h2. 

bita en las cuevas de donde estas salen. 

Entre otras cosas.cabe señalar y resaltar la importancia y la dife-_ 

renci a que t lene para 1 os 1 nd i genas 1 a cruz. 

El dla 3 de mayo,dia de la cruz., los 1ndi9enas tienen ceremonias esp~ 

cia1es frente a e11a.Queman incienso,presentan ofrendas de comida, 

aucman velas y rezan.Este mismo dia piden agua, lluvia para sus mil-_ 

pa!t, En este dla van los indlgenas taft'bién a las cuevas en donde erl 

gen cruces y queman incienso,velas y rezan. 

La cruz maya,es el dios de la lluvia,cs el ..1rbo1 de la vida,simbolo_ 

y Facto~ de la vida y Fecundidad. 

La cruz cristiana: no es dlos,pcro recibe un ºculto de adoración11 

que so1o se tributa a di.os,por su relación con cristo.Se le personi· 

fica y se le invoca.Es el verdadt:!ro 11 ~rbol de la vida cristiana".Las 

do5. cruces son un 11 sacramcnto11 ,es decir,el simbolo y et factor de Ja 

vida:agrico1a parJ los mayas,espirítual para Jos cristianos. 

los tzeJtaJes creen en la suoervlvencia del almo. Para los tzeltales 

le que cuenta verdaderall'enta es la vida sobre Ja tferra,donde pueden 

adqL1lrlr la verdadera fel icidad,vlviendo en armenia consigo mismo, .. 

con sus prójimos,y en el mundo espiritual. 

Un castigo futuro no tiene razón de ser,puesto que si cometen pe~a:-_ 

dos,rociben aqui mismo su castigo: desgracias y aún ta muerte, 
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Su educación los prepara a una vida práctica, la de cada dia.Los ni

ños no aprenden aquello que les seria útil más tarde,en Ja edad a-_ 

dulta: 11 ya tendrán tiempo de preocuparse de las cosas futuras cuan· 

do éstas se presenten o sea una realidad latente". Siempre aprenden 

mediante la experiencia: al ni~o :io se le ense~a; "el fl'lisfrio as qui

én debe aprender y hacerse sabio". 

Lo que realmente importa es solo el presente, la muerte caree~ de i!'.! 

portancia en .:uanto p-3so a la vida futura.Una ocación ocurrió un rl!:_ 

ceso en la cor.iunldad,me impresionó la lnmutat>ilidad de íos fe:nllia

res y la au5encia del llanto en estas situaciones.Al preguntarle·-· 

porque no lioraban,recibí,como única respuesta una interrogante.Pa

ra que?, 

Para un tzeltal,lo que es importante en verd.:id,y aún esencial,es la 

vida presente, Lo que vafe,es lo que se haga etqul en la tierra. Ve,! 

mes aquello que Jos tzeltales consideréln como pecado 

A) PECADOS OBJETIVOS 

1,- Directamente contra Dios y !os Santos: 

Peca,quien c1cepta un cargo cuyo fin principal es el de servir 

al mundo espiritual (dios y Jos santos), o bien los desempef\a _ 

con negl f genci a, 

Pecado: féo cuidar debidamente a las "personas11 de los santos,es 

decir,de sus lmagenes. 
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2.· Pecados contra las Tradiciones de los jHe'jTatlk o Ancestros: 

Si alguien se aparta de las tradiciones sagradas,ofenderá a Jos_ 

ancestros y consecuentemente al mundo espiritual. 

(Actualmente los mayas de Quintana Roo; en 1a "ceremonia de las_ 

novlos11 ,a la entrada de la iglesia, los novfos,teniendo en Jama

no un vefa cncendída,han de rezar siete veces las oraciones sí~_ 

9uíente5: padre nuestro,ave m3ría,sa1ve,cr-edoi)'O pecador y señor 

mio J~sucristo.Quien o1vide alguna de estas oraciones recibe un_ 

castigo de 25 ctzotes¡olvidos mayores pL1cden originar Ja suspen .. _ 

c16n de la ceremonia. (80) ). 

Por el 1 o, todas 1 as oraciones deben recitarse .;ipegándose estr i Gt!!_ 

mente a las formulas tradiciona1es.Oe no hac.erlo,se corre el ri .. 

csgo de no 1 ograr Jo que se pi de. o aun de desencadenar 1 a i ro de 

los santos.Las oraciones mismas lo demuestran: a veces son tan 

largas,que llegan a producir cansancio,a Ja mitad de ellas se pi 

de qL!C se aleje el diablo del rezo,p<'.lra que no se duerman los 

presentes.AJ terminnr se pide en ellas perdón por no haber sabr_ 

do rec i tar 1 as cocro e'"ª deb i dD ;· 1 o mismo se puede decir acercil de_ 

todos los ritos:pe.rderan su eficncia si no se efectu~n ex.:1ctame!l 

te conforme a las normas tradicionales. 

Pecado: 11 Ladinizarse" 1 adoptar las costumbres de los ladfnos. 

3.- Pecados Contra Jos Seres de la Naturaleza: 

Pecado: De•pilfarrar el alimento (sobre todo el maíz). 

(BOJ Villa Rojas,Alfonso,"Los Hayas Actuales",Estudlos Etnológicos. 
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Pecado: Mal tratar a los animales saJVajes. 

Pecado: No ofrecer a la santa tierra un sacrificio antes de em

prender una construcción. 

4. - Pecados contra el Prój irno: 

- Contra los TRENSIPALETIK Es falta grave no obet:ecer sus or

denes o faltarles al respeto. 

- Contra los mierrbros de la Corr.unidad: Asesinar,herir,robar y_ 

cualquier ofensa contra_ 

una tercera persona. 

Esto es un pecado contra la comunidad entera y tanbién contra el mu.!! 

do superlor,puesto que destruye la armonía. 

ti O CONS 1 DERAN PECADO: A que 1 acto que so 1 o per j ud 1 ca a qu ~¡en 1 o; hace. 

a) PECADOS 1 HPUT ADOS 

Por ejemplo: Embriaga_rse ~1.n ca~sar- dar\o a· los 

demils. 

Se trata ele acciones que en si mismas no son ofensas reales,sino que 

alguien las interpreta como talcs,sea un ser superior como la Santa_ 

Tierra,sea también un ser humano.Por ejcmplo,sl alguien ha logrndo _ 

una muy buena cosecha,o se ha enriquecido un poco,otra persona menos 

afortunada,puedc considerar tal cosa como una ofensa porque st! sien

te m<!nos que él .En otras palabras, algo que en si mismo no es ofensa, 

puede ser considerado con10 t.:il por alguien succptible y envidioso, _ 
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que se vera impulsado a "castigar" a su agresor. 

El tzeltal vive en un temor continuo de tos pecados Inconscientes o_ 

inadvertidos que pudiera cometer y,por tanto,sufrir sus consecuenci .. 

as: enfermedad,desgraclas y aun Ja muerte. 

Su rr:iedo de romper la armonía precaria en que vive es continuo. se .. _ 

gUn HolJand,el individuo no tendr.1 salud ni tampoco bienstar,si su 

conducta no se halla: 

LA ARHOlllA 

11en arman i a con 1 os de seos de su sociedad, y 
si no est~ en paz con su prójimo.ya que la 
enfermedad es el resultado lógico de un de7 

~~~~~~~';a el~'~¡ ~!o: ~1 1 r!~u~er a~i o~~i~~~d~' 
mundo superior no son cuales deben ser11 (81 }, 

Esta para ser completa,debe reinar en tres campos : Individual (de -

la persona consigo misma}, Social (de codos los miembros de la comu

nidad). y Espiritual (entre la comu~idad terrestre y la celeste). 

A) Arrr.or-iia del Sujeto Consigo Mismo 

a) En sus facultades físicas 

El alimento es indispensable para la conservación de la vida y laª.!: 

monia.El alimento y los bienes de la tierra se piden en forma armónl 

ca: no se pedlr.1 nunca riquezas.sir.o solamente lo necesario para vi-

vi r. 

El tzeltal no pide nunca el alimento únicamente p.:1ra si mismo,slno _ 

para la fami 1 ia y para la comunidad,ya que si un miembro de esta go-

(81) Hol land,cit.por,Haurer,ob.cit. ,p. 398. 
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za de plenitud y los otros no,tal situación pOdrTa crear la envidia_ 

y el desacue.rdo,y por consigi.Jiente, lá falta de armonia en la comuni

dad. 

La enfermedad corporal se considera CCXTlo una falta de equil lbrlo o_ 

de armonfa entre dos elementos: calor 'Y frlo.Asf ,por ejem¡>lo, la mu-_ 

jer cuyo vientre está frio no puede con.:ebir,a fin de calentarlo to

ma baños de vapor,y tamhién una bebida e.al iente,el 11 cha'bul lch11 (be

bida hecha con agua,azuca; y chile).Las mujeres que Dcaban de dar a_ 

luz reciben el mismo tratar.dento para que su vientre no vaya a enfrl. 

ar se. 

b) En las facultades psiqulcas o mentales 

De una persona trc:inqul la y equi 1 ibrada se dirá: 11 nakal yo• tanº- su_ 

corazón habita dentro de él-.En carnbio,para describir la indecisión, 

Ja angustia o la traición,se dirá: "cheb yo'tDn 11
- la persona tiene 

dos corrJzones-, lo cual es indicio y causa de unil desairnonii'l. 

El f.usto -xiwel- se dehe generalmente J ur.a caid.::i que provcca la pér 

dida de una partt! del alma,de la que se origina una di:;cordani:,i~ una 

faltad~ armonía: aparece entonces la enfermedad, la fiebre, la dla·~

rrea, etc. 

Sucede lo mismo con el K'exlal(verguenza).que causa un exceso de ca-

1or,un enrojeclmlento,seguido de fiebre y dlarrecJ. 

B) Armenia con el mundo circundante 

a) En lü Familia 
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Con la esposa,a la cual,en lenguaje litúrglco,el marido llama: 

11 snuhp'jt1,snuhp 1 i..0 1 tan 11
1 -la pareja de mi boca, la pareja de mi cora

zón·, Indicando con ello la plena armonía que debe existir entre am-_ 

bos¡en palabras y hechos (boca significa no sólo palabras,sino tam-_ 

bién hechos,porque hablar o decir algo,signiffca hacerlo,debido al 

gran valor que los tzeltales conceden a la palabra dada), y también_ 

unión en sentir.1ientos y amor. 

Con los hijos. Estos deben ser "ch'abal",es decir,respetuosos.EI si.!l 

niíicado de este vocablo es r.i•Jcho mas extenso que en espa~ol,pués se 

extiende no sólo a las personas sino también a las lnstituciones,co_? 

lumbres,etc.; podría equivaler a justo o integro. SI los hijos son_ 

ch'abal,no hay razón por las que los pueda alcanzar un mal justo,a _ 

e 11 os o, por causa suya, a su faml 1 i a. 

b ) En 1 a comunidad 

El rP.speto: los miembros de la comunidad también deben ser ch 1 aOal 

respctuo5os,unc.is con oi.:ros,cspecialmence con los viejos y con las -

institucionec; tradicionales. 

PECADOS SOCIALES: es intere5ante se~alar que para los tzeltales,las_ 

faltas, los pecados, son todos de caracter social,es decir.que danan _ 

de alguna forma a los demAs: el robo, las disputas,el adulterio y los 

ataques personales. En cambio las faltas qua podríamos llamar indivl 

duales, no se consideran propiamente pecados, por ejemplo, la embria-_ 

guez,slno dar\a a los demás. 
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La administración de justicia tiene COIT'IO fin la arcnonia.los tzelta-_ 

Jes,tienen ta costu!l'bre de buscar siempre un intermediario para re·_ 

so1ver sus diferencias 1 generalmente un TREtlSIPAL o Anciano,un ALKAL_ 

o e1 sacerdote. En la comunidad vecina de Ja Siria.una ocasión,sus _ 

miembros tenlan problemas por una donación.que había hecho ur.o d•! e-

11os, llamaron a1 sacerdote para ver si les ayudaba a resol·ier el CO!!, 

f1icto,trató de que llegaran a un acuerdo.y tes dijo Gue en caso de_ 

qu~ no fuera asl,no les iba a dar la comunión. 

La autoridad debe hallar una soiucióri aceptable a los quejosos,para_ 

que Ja armonia se restablezca. Si tales procedirni'!ntos,no obtienc:n -

exlto,toca a la autoridad superior,al consejo de TRENSJPALETIK avo·_ 

carse al asunto,no para dar a cada uno Jo que se debe en estricta -

justicia,sino para 11 restableccr11 a toda costa la armonia perturbada, 

Por ejemplo,si alguien se robara un puerco y se lo comierü,el rol -

del consejo no seria el de obligarlo simpfe-nente a pagar el precie_ 

exacto,sino que se preocup.;;:-ia ilnte todo rest<lblecer )a armenia en-_ 

tre la victima y el agr~s:ir. En eí pr-oceso se establr.cer.;,por l tama_r:_ 

lo de alguntl manl!ra,un "regateo" entre la victima y el ofensor a pr2 

pósito del objeto robado,he:sta .que 1 lcgen u un acuerdo mutuo acerca_ 

de su precio. Con frecuencia uno de los dos o ambos sacrifica una 

parte de sus derechos para vivir en paz con su vecino. 

Cuando todo el mundo e'lta de acuerdo,el culpable ofrece a los ao;1s

tentes o a1 consejo 1 botellas de refresco (antiguamente se ofrecia 

trago),como simbolo de que la paz reina de nuevo. Si los adversarios 
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no llegaran a ponerse de acuerdo,sc recurrirla a la anenaza de envl· 

arios a la cahezera munlcipaJ,donde el juez es un ladino. 

El exceso de bienes,ofende a la gente pobre ello podría implicar_ 

también una ruptura de la armenia.Esta es tan cara a los tzeltales 

que la piden contlnu&nente en las oraciones de las fiestas tradicio

nales,que son i:.omo un resumen del ideal de la vida comunitaria. 

C) Armonla con el mundo Esplri tual 

La ar.roonia con los serr:ejances es indispensable para que esta pueda_ 

reinar también con el mundo esplritual pués,como se seílaló antes,--_ 

esos dos niveles constituyen uno solo: lo que se hace por Ja comuni· 

dad,se hace tambfén por Ja comunidad celeste. 

El munáo espiritual lo constituyen diversos seres : 

1.- Seres sierTipre buenos: Dios, los Santos, el Angel, que no castigan_ 

nunc~ a los hombres injustn:ner:te;sin embargo,los hombres perver .. 

sos si recibirttn castigo por las faltas cometidas. 

2.· Seres Ambivaler.te5: estos pueden castlgur las faltas reales,pero 

también a veces 11 castigan11 (es decir,envlan ma1es) soJo por ca-_ 

pricho,por ejemplo, la Santa Tierra.el Santo Hundo,y muy rara vez 

los cerros. 

3.- El CHOPOL PUKUJ (EL OEHONIO): Este castiga pocas veces las fal-_ 

tas reales.y rn.1s bién trata de hacer,sin razón mal a la gente. 
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En resurnen,los-:hombres necesitan ta armenia en si misiTTos,con la com_!! 

nldad, terrena y cofi la COO"un1éad ce)este¡y preCi>amente para iniciar 

conservar y restablecer esta armenia se lnstitu)•eron los sacramentos 

tzelt~·les.Podrlamos decir que hay sacramentos cuyo objetivo es la ar. 

monia de toda la comun!dad consigo misma y con el Mundo Sure:rior,co ... 

molas fiestas tradicionales 'I la Mixa (rogat;vas para peciir lluvia_ 

y otros bienes);hay otros,por medio de los cuales se busca més bien_ 

la armenia de los individuos,para que puedan vivir en paz. con los d~ 

m~s.y por ccnsi3uiente,gozar de una vida feliz en la tierra: el bau· 

tismo,el matrimonio y los ritos de curación (o sacramentos de los C,!! 

fermos). 

Los sacramentos de caracter comunitario,tenemos a las fiestas.Los ... _ 

tzeltales celebran también las pascuas,el carnaval. la navidad y las_ 

mixas. 

LA PE ti 1TEllC1 A COHFES ION 

Desde un punto de: vista lnterno,el fin de la confesión es reconcilJ ... 

ar al cristiano con dios su padre.de quien se había atcj ado por mala 

conducta.Desde ~1 punto de vista interno y extcrno,el sacramento re· 

integra al cristiano a la comunid;id (y por ende tnmbién a criSto,ca

beza de ella).de la cual se habia apartado al pecar,con perjuicio·

propio y de la comunidad misma. 

A la llegada de los jesuitas en 1958,los tzeltale5 no tenían la cos

tumbre de confesarse con los sacerdotes, toda..,ra, los viejos· no: &e to!!. 
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flesan con ellOs,slno c.on los curanderos, en' Caso·de enferemedad gra-

ve. 

El abandono del sacramento de la confesión católica,es muy comprensl 

ble,ya qie para los Indios resultaba una tortura: se les atribula p~ 

cadas que no habían cometido,tales como la supertición,el pacto con_ 

el diablo (característico de la brujeria europea),etcétera. Además 

su cultura misma era considerada pecado. 

Las cat.Jsas del abandono del sacramento podrran ser las sigulcnt~s: 

La negligencia de los sacerdotes en su administración. 

- La resistencia de los sacerdotes a la administración de este sacr.2 

mento,sea por el descuido,sea por el frecuente temor a las frecuen. 

tes embriagueces de los Indios. 

La imP.ostbilidad de visitar con frecuencia a los fieles.ya que las 

zonas que tenian a su cargo eran muy extensas. 

- Tedio y Terror. El terror se veia todavía más acentuado por las a

menrJZas de cólera divina,como lo podemos ver en el C')nfesionario 

Hixe: 

11 5 i no di ces todos tus pecados graves, •.. no 
perdonaría Dios tus pecados,y no se limpiará 
tu alma: y puedes morirte sin confesarte y 
luego entonces el diablo se llevará tu alma: 
para s 1 empre. 
Por eso,hijo,teme a Dios, ten miedo a la jus
ticia de Dios: ten piedad de tu alma 1 confle
sa todos tus pecados con claridad y verdad". 

El terror y el tedio que experimentaban los indios se acresentaba 

por las Interrogaciones minuciosas de los confesorcs,qulenes,según _ 
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el espíritu de Ja época,querian obtener la integridad abso1uta de la 

confesión. Se trata de un mode1o de interrogatorio exhaustrv:;:'l:¿quien 

qué.dónde,cuándo,cómo,quien 1 i hizo, cuántas veces.por qué, de quema

nera ?. (82) 

Maurer,señala que no es exageración; que se pueden consu1tar 1os Con 

fes.ionarios Tzel tal y Tsotsi 1. El primero incomplcto,ofrece 82 pre·_ 

9untas¡el segundo 75:e1 tltlhuatl consta de t3 ¡:iagfnas "in fo! io11 ;e1 __ 

Hixe d~~ 33 medias p~ginas.Otra razón prob-,)bfe del miedo era el tipo_ 

de investigu::::ión que se hacia en el c-3rnpo sexual. Un confesionario_~ 

Tzeltal abarca 43 preg~mtas,de Ja~ cua!e-s !5 tratan de cuestiones s~ 

xuales;'Jno rsotsi1 Que consta de 55 preguntas,tiene 21 relacionadas_ 

con e1 sexo. Y son tan precisas y detalladas que más bien se podría_ 

llamar esto una lección sobre las diferentes posibilidades de pee.ar. 

Hay que tener en cuenta muy especialmente e1 cho~uc que podrían rec.l 

bir de todo esto las mujP.res Indias: en primer Jug¡¡f,fll confE>slón d! 

b r dn hacP..r 1 a a una per'sona de seJ(o mascu 1 í nu, y en segunde 1 u9ar. ha·_ 

bia que tratar en e11a temas sexua1es totalmente prohibidos para e-_ 

11 as . 

... Ningún provecho.Los padres imponían la confesión cuando los Indios 

no sentían necesidad de el ta puesto que estaban sanos. Hay qua re .. 

cordar que la se~al indicadora de ~ue no hay pecado,es Ja buena S_! 

lud y el bienestar en general. 

Cunndo Ja enfermedad pci·siste,et curan<lero,escucha la confesión del 

(82) Haurer,ob.cit. p. 246 a 251. 
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enfermo,si resulta cu1pable,sus faJtas ~on causa del ma1. Entonces 

le lmpondr~ una sanción por el pecado y el enfermo recuperar~ la sa

lud. 

Landa (83) describe un comport"Tllento semejante en los mayas: 

"naturalmente conoc.lén que hactAn mal ,y porque 
crei an que par el mal y pecado 1es ven i an muer 
tes,enfermedades y tormentos, tenian por costuiñ 
bre confesarse cuando ya estaban con el los. oe 
esta manera,cuando por enfermedad u otra causa 
estabun en peJ igro de muerte,confesaban sus pe 
cados," -

(83) Landa (p. ~7) cit. por, Haurer,ob.cit. p. 251. 
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SISTEMA EDUCATIVO 

11 A1 despen:ar conserva con quien desee 
escuchar sus palabras,e incl ¡na: sus oi .. -
dos a quien le habla.Cuando despierta h-a 
aprendido muchas cosas,pei"o su boca per~ 
manece bien cerrada (a cerca de ello). 
Fragmento dc1 Poema "La s?pienci2 J•1l 
Tzeltal''. Avelino Guzmjn 

La comunidad índigena de San José P~thuitz,es una de ta más estruct!!_ 

radas,en cuanto a sistema educati\1 0 se refiere ée la Z0ri.a Vf,del Es~ 

tado di? Chia;;.Js. Los hechos así lo der-uestran.Ocs.,ués de más de 20 _ 

anos de haberse creado,es la única que cuenta con un Jardin de Uii\o~ 

Primaria, Tef esecundari a, y Colegio de Rachi 1 leres. La real idad,es qtte_ 

la planta docente de est~s instancias es muy fluctuante e irregular. 

Para que exista una maestra a nivel prescolar,se necesita un minfmo 

dc. 30 niños de 3 ü J., años.y de dos mnestras si hay niños de 4 a 6 a~ 

"'os.En primer Jugar Jos padres tí<"nen desconfianza de m;;r.dar desde 

te<nvran.a cd.::::d a sus hijos 1'a Ja escuelo" donde solo jucgi!r. y ··1cs pj_ 

den muchas cosas,sin que 1es enseñen nada".F.sto provoca que disminu· 

ya el número de alumnos, Jo que provoca ciue av~ces exista una maestra 

suplente (no tltu1a.r). Esta as.u vez se das;;.nima,y Ja comunidad se_ 

queda sin maestra. 

En cuanto a la primaria, los r.iaestr-os que cstan alti,sor. macs.tros• 1 ca_§. 

tl9ados11 1.!n zonas marginadas por tres ai"ios,púra qoc logren su planta_ 

y con esto pidan su cambio. 
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La telesecundarla, funciona sin te1evisores y con 11 maesl:ros castiga·_ 

dos".Los maestros no estan allí porque quieran, la mayoria piensa ir

se en 1a brevedad y oportunidad oue se presente,esto va en detrimen

to del aprovechamiento escolar de los alumnos.El Colegio de Sachlll~ 

res funciona con un programa de ciudad,desl igado por completo de la..:. 

problematlca de la com..inidad. 

E!.ta estructura educativa le ha e.astado sacrificios a la comunidad. 

Pero ella se ha empeñado en mejcrar sus condicones de vida.No solo a 

el los,sino también a varias comunidades vecinas y tejarlas.Hay alum-_ 

nos inscritos desde el Crucero Chancalá hasta Flor de Cacao y Pico 

de Oro que colindan con la frontera con Guatemala.Esa fué la lntenc.!. 

ón de crear una escuela a nivel medio superior,tomando en cuenta la_ 

lejanra de la escuela más proxima y lo costoso que ello resultaba. 

Todo esto hace que la educación siga a cargo de la famitia,contando_ 

desde luego con otros factores. 

Ahora bien nu t<Jdo es nagatlvo,cl Colegio de Bachlllere.s,tomando en_ 

cuenta el sac!"ificio que ha hecho la comunidad por tener y mantener_ 

el Colegio, ha instituido una modal ida~ dentro de la Institución; el 

servicio social por parte cie los alumnos inscritos, en beneficio de_ 

la comunidad. La intención es que de11uelvan un poco de lo que la co

munidad les ha dado.Son varias las tareas concretas a desarrollar : 

Asesorla en ta Contabilidad de la Cooperativa. Formar Grupos de Alf,! 

betlzación {la mayoria de la población adulta no ·sabe leer ni escrl· 

bir en espai'lol ).Conservar la Parcela de la escuela, Ayudar en la Gra.!! 
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Ja Comunitaria.llevar ~1 Registro de la Estación Hetercolúgica, y H! 

nejar y mantener el Apiario. 

Otro de los fines de este serviCio,es que los alumnos apliquen los_ 

conocimientos adquiridos a la problematica de su comunid,:,d. Y de pa

sa que 1 a comunidad se de cuenta de que los egresados puad~r. h accr 

algo por ella o tratar de mejorarla a nivel colecti 111 ~ 01.:">?r rfo c;ue 

no es una escu.ela tecnico-agropecuaria (que seda lo ideal). 

Este servicio social ha dado buenos resultedos,rorque los crestado-_ 

res cuentan co11 una V"entaja: el lenguaje.Esto hace q1,.;e puedan pene-_ 

trar en la forn.a de pensar de la gente y no como los que intentamos_ 

! levar a ca~o •Jna tarea,que tenerr.o'i que enfrentarnos con una barr~ra 

cultural (arraigo y or3ul le muy fuerte) y con problemas de comunica

ción a causa del lenguaje. 

Estas actividades son extramuros.Se llevan a c.a~o por 1.:is tardes o 

en el tiempo 1 ibre que tien.o:-n los prestadores. Se real izan charlas o 

p2queños tal Je,.es,c•JrSOs breves de capacitaci:'.m,et:_ ,cor.tandc- desde_ 

luego con el <1poyo de los brigadistas que se encuentren en ese tieni

pc. La pre:sericia de los maestros (desde jardin de nir'lo!>,hJsta del Cg_ 

Jeglo de Sachi l leres) ha inQuietado a la comunidad desde que estos_ 

llegaron. Se han reunido Jos "Princlpales 11 en variac; ocasiones,y han 

discutido si es benefico que sigan perrianeciendo tanto las escüelas_ 

como los maestros en San Jos€' Pathuitz.Porqu'! ios jovenet; empiezan il 

com;mrtarse y quieren ir.dtar a los maestros. Piensan que de esa for

rr.a pueden desarraigarse de sus costumbres o menospreciar sus tradi-
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clones o como ellos mismos dicen 11 ladlnizarse11 • De hecho, los maes .. _ 

tros no dejamos de ser para el1os11 Kaxlanes11 (extrai'los,extranjeros,aj.!:_ 

nos a su cultura). 

En esta comunidad no existen medios masivos de comunicaclón,por que 

las señales de radio y televisión son defectuosas o no llegan. 

Pero los maestros son los mejores portadores de Influencias negatl-_ 

vas o positivas,para formar parte del proceso de aculturación (84) _ 

que se esta dP.s.Jrrollando en la comunidad. 

Esto ha provocado que se presenten conductas que no eran con'unes an-

tes de la llegada de Jos maestros.sobre todo en Jos niños y jovenes. 

Por ejemplo: espiar en las casas a toda hora del dia (por supuesto_ 

me refiero a la casa de los maestros).usar ropas rr.~s cortas o e'icot~ 

das (Ja.s jovencitas) y shorts (los hombres},pintarse la cara las jo

venes y usar trajes de baño, recibir el cambio después de una compra 

en la mano (los tzeltale~ tienen la costumbre de dejar el cambio en_ 

el mostrador.darselo en la mano a una rnujer lmpl Icaria que ya no e-_ 

xiste 12 rl?lación vendedor-comprador) caminar por la comur:idad de! 

pués de las diez de la noche o utilizar palabras ladinas. 

(84) Aculturación: Comprende aquel los fenomenos que resultan cuando_ 
dos grupos de individuos de diferentes culturas entran en con .. _ 
tacto,continuo y de primera mana.en cambios subsecuentes en los 
patrones culturales originales de uno o de ambos grupos. Maurer 
ob.clt., p. 23. 
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CRIMINOLOGIA .. 

"los carróios sociales tienen por lo tanto 
una incidencia directa sobre el homicidio -
en el sentido de que,al mismo tiempo que aC 
tivan tensiones subyaccntes,alternan parci7 
al o totalmente los mecanisl':'lOS de conrrol 
de esas tensiones 11 Favre H. 

Desde hace ya varios ar"\os {aproximadarTJente 5 o 6). la5 coniwnida¿es .je 

la zona que abarca desde Chancalé a Santo DoMingo {85). 1 legaron a un 

acuerdo de prohibir- Ja venta de alcohol en su~ comunidades.5ur~e es-

ta petición po~ parte de las mujeres a travcs de los circulas de es

tudio de la iglesid,Sc dieron C•Jenta que a raiz de q•Je surguieron _

las cantinas en varias comunidad~s o la venta de alcohol en las coo-

perativas,aumentó el número de pleitos, lesionados y r.1uertos.Es por_ 

eso que las mujeres se unen para cerrar las cantinas existentes,por

que también los maridos dejaron de daries 9asto y hasta a er.1oet1ar lo 

poco que tenian,para utilizarlo en lil bebida. Al princioio los hom ... _ 

bres se resistieron 'In los due.flos de las cantinas nu tes co11venia 

Ja decisión. la iglesia, a traves de lo~ sacerdotes.jugaror, L111. papel_ 

muy importante para que se determinarJ la prohibici~n. Se logró y -

fué asl como disminuyó el nu'ilero de lesiones y pleitos entre: los mi~ 

mas indigenas. El alcohol era un vehlculo criminogeno que propiciaba 

este tipo de conflictos. 

En el tiempo que permanecí en la comunidad,no se presentaron nlngúr._ 

caso de lesiones u homicidio. 

(85) Para graficar los lugares mencionados,ver Ja pag'na 46. 
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Es rara la agresividad en los tzel tales. Son personas muy tranquilas 

hab 1 an pausadamente. Podr r a decir c¡ue no se enojan. Cunado J es sucede 

algo grave, se lo atribuyen a la fatal idad,Creo que es una de 1 as r_! 

zones,por las cuales no existen publicaciones de caracter criminolQ 

gico en los tzeltales.Existe una publicación de Henri Favre (86) -

que resalta algunos elementos importantes sobre el homicidio entre_ 

los Chamulas.Hencionaré alg,mas apreciaciones que hace al respecto. 

Cabe mencionarlas en este :no,,,ento,porque si bien no se trata de un_ 

estudio sobre :os tzeltales,si versa en relación con un grupo maya, 

c0or.o 5ori los Chamulas.Recordemos que los tzeltales pertenecen al .. ~ 

grupo maya. 

Uo teniendo los chamulas registro civil,se les atribuye una edadª!. 

bitrarl~ para los requisitos del proceso,tanto a las victimas como_ 

a los ucusados 'fa los testigos,de acuerdo can su apariencia y su_ 

comportarniento,de lo que resulta Ja frecuencia de cifras redondas 

20,25,30 a~cs,etc. 

El concepto de homicldio,segl:n los chamulas,el hofT!bre estil compl.ies

to de tres clc!'Tlentos.: el cuerpo,e.1 alma material o animal compaflero 

(wayojel) y el alma espiritual e inmortal (chulel ).Estos tres ele-_ 

mantos se combinan y se ajustan,y de sus relaciones mutuas constlln· 

tes dependen la Integridad de la persona y el mantenimiento de su 

vida. Su disociación,por el contrario,es causa Irremediable de en-_ 

fermedad y de muerte. 

(86) Favre,Henri, 11 Notas sobre el Homicidio entre los Chamulas", Es
tudios de Cultura Maya • 
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Et chamula es por lo tanto a la vez vulnerable fisica y metafísica·_ 

mente.Su muerte puede obtenerse sea directa.~nte por agresión fisica 

contra su animal compaiiero,sea nor agresión magica contra su alma e.! 

pi ritual. 

La mayoría de las muertes son.para los chamulas,~omici1ic.s. 

la desaparición de una persona es muy rapidan1ente sei1aloda al ayunt!! 

miento por parientes y vecinos. 

La atniósfera de desconfianza y de dilación mutuas en oue viven los 

chamulas,es poco propicii0 para el crimen perfecto. 

Los meses de abril-mayo y octubre-noviembre,coinciden con las fases_ 

de tensión y malestar que,dentro de la vida tradicional de la comun.L 

dad,se situa en los mo":'lentos de los cambios de estación y del ritmo_ 

de actividad agraria.La llegada de las lluvias y el regreso de los_ 

ancestros para Todos Santos,provoca un el ima de espera que afecta_

las relaciones interpersonales y se traduce a este n:vel en una ner

viosidad y una agrsividad anormales. 

Dentro de la distribución de victimas y de asesinos por se)(o y edad 1 

tenemos que considerar,que la mujer es considerada un ser inferior_ 

que no juega m~-;; que un papel :iecundario en la vida pública.Su unl·_ 

verso rebasa raramente e 1 cuadro de 1 hogar. 

Sobre las 61 victimas 1 39 son hombres 22 mtJjeres.Scbre los 72 asesl 

nos,62 son hombres y 10 mujeres.de las cuales 7 no fueron acusadas 

más que de participación indirecta. La relación victima-asesino es 

de 2 por 1 entre las mujere5,mientras que es de 2 por 3 entre los 
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hombres.Las mujeres estan menos frecuentemente imp11cadas que los -

hombres en los homicidios, sea como victimas o como asesinos.Cuando 

lo son, aparecen más como victimas que corno asesinas. 

Con una sola excepción, las mujeres matan únicamente a hombres y son_ 

asesinadas únicamente por hombres,por conflictos generalmente por -

conf1 ictos conyugales, lo que hace pensar que los problemas sexuales_ 

y matrimoniales tiene para la mayoría de las mujeres una importancia 

preponderante casi exclusiva, 

Ut edad mediad'! las victimas se situa antre los 32 y 37 aí'los,pero _ 

la curva de distribución es amplia,ya que en los extremos flgurao un 

recien nacido y un anciano octagenario, 

En lo que se refiere al infantlcldio,el asesino mata al niño para -

perjudicar a los padres.Es a la generación superior a Ja que quiere_ 

dañar a traves de su descendencia.Et infanticidio no es aquf más que 

un homicidio indirecto ya que el niño sirve de victima en sustituci

ón. 

E:n 39 de 61 homicidios, los participantes so~tienen relaciones funda

das sobre el matrimonio o la consanguinidad.Los homicidios entre em

parentados en, los que el asesino mata a su consorte,o a su pariente_ 

polltlco,son todos motlv.:idos por celos sexuales. 

Los hcm1cidios entre colaterales de generaciones d1ferentes,t1enen 

por causa la magia. 

A medida que el individuo avanza en la vida,acumula esencia vital o_ 

11 cal 11 (calor del alma).El miembro del linaje mtls ancl<Jno es,por lo 
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tanto, también el más poderoso y el m~s peligroso.La ·simple superVi-_ 

vencía del anciano constituye por si· sola una agresión ·contra el. gr~ 

po al que pertenece. 

Generalmente.el asesino bebe después de haber tornado la decisión de_ 

matar,para darse 11 coraje11 .EI alcohol juega el papel de; un tran(;l;i 1 i

zador destinado a combatir la angustia y ta ansiedad.y cJ restal.Jecer 

la calma nerviosa y muscular.Cuando más facilita cometer el acto. 

El arma más frecuentemente uti ! Izada (25 casos) es et machete, instr.!::!_ 

mento fundamental que todo chamul a de sex.o rnascul ino posee desde su_ 

m~s tcn-.prana edad,y del que no se separa jamtJs. 

La uti 1 fdad de las armas de fuego no es evidente dentro de esta com~ 

nldad de agricultores,para Jos que la caza no es una actividad econ2_ 

mica.Pero la posesión de un fusi 1 o de un revolver es para los hom·_ 

bres un motivo de orgul le y un el erren to importJnte de prestigio so· 

eral. 

Se presentaron 10 casos de entrangulación.la estrangulación es una_ 

tecnica de homicidio nocturno,qulza porque no permit~ a Ja victir.ia, 

sorprendido durante el sueño,defenders~ y dar la voz de alarma grl·_ 

tanda.La cabeza es el principai punto de Impacto.Lo que hace algunas 

veces dificil la láe:ntificación de la victima,porque el asesino se 

encarniza a menudo sobre el Ctldaver hasta el punto de desprender la_ 

cabeza del resto del cuerpo. Las mu ti lile iones ~on raras. 

En cinco ai"ios solo se presentaron dos casos de castración post-mor·_ 

ten. En los dos casos el movi 1 del crimen fuP. el celo sexual. 
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Por lo que toca a las sanciones del homlcldlo,en la comunidad Tzel·_ 

tal de Chanal, la pos1cl6n del cadaver después del crimen,determinar~ 

la naturaleza del delllo y el tipo de sanción que se impondrá al cr.L 

minal. Si el cadaver cae sobre su espalda,el asesino se reconoce cu! 

pable y debe presentarse por si solo ante las autoridades. Si al co!!. 

trario,cae boca abajo, el asesino queda exculpado y se considera 1 i·_ 

bre, 

Es curioso constatar que los asesinos chamulas no tratan de huir,Pa· 

ralos chamulas parece que el Más allá de la muerte subsiste un lazo 

entre el asesino y su victima.Negar ese lazo o rehuzar las obliyaci,2 

nes que i.npl ica,es exponerse a sanciones sobrenaturales.Una de el las 

es que el asesino debe sepultar a su victima, 

El enti~rro de victimas de homicidio se efectua sin morral la ni vlv~ 

res 1 sin oraciones,sin campanas y a cualquier hora del dia. Es que en 

el mo~nto di.?I crirr.cn los pecados del muerto se pasan al alma del a

sesino.El alma de la victima queda c~pletamente pura conc des:>ués _ 

del bautismo y vuela sola al país de los muertos,por eso no tienen~ 

ce~idad óe repiques de campam1,para viajar haci~ el 11 0LONTIC 11
, 
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HEOIOS DE COHUNICACION 

Hasta et momento,e1 único medio de comun1cación reconocido oficial·_ 

mente a nivel estata1 ,que existe en San José PathuJtz,es eJ servicio 

de Radiograma.Su funcionamiento depende del el lma que prevalesca,ya_ 

por 1as frecuentes lluvias todo el ai'to,a veces no llega la se~a1.Sin 

embargo,ha funcionado cuando se ha requerido. Una ocasión l Jegaron _ 

•Jnos ladrones a la zona.Por medio del radiograma,se comunicaron en .. _ 

tre s1 Jas comunid~des vecinas.Avi sa.ndo y describiendo las caracte .. _ 

risticas de los asaltantes, lograron detenerlos en Ja ciudad de Palen,. 

que Ja policla municipal y ponerlos a disposición de1 ministerio pú

bl íco. 

Existe una comunicación muy estrecha entre los miembros de la comunl 

dad.Esto se debe a varios factores, 

Desarrollo de los sentidos de la vista y el oldo.Reconcen perfect.2 

r.ente los sonidos de 1os camiones a varlos ki lof'l"letros.Llegan a ob~ 

ser11ar a sus vecinos desde sus milpas desde distancias considera .. _ 

b 1 es, razón por 1 a cual saben que hacen 1 os demás o hacia donde se_ 

dirigen. 

La presencia de los niños.Los niños como estan en todas partes,ob

servan y escuchan lo que Jos mayores hacen.Los ninos 1 Jegan a sus_ 

casas y lo comentan a sus padres. 

La construcc.ión de las casas,Oebfdo a que son de madera.Se puede 

observar desde el interior por los cuatro lados de la case sin ser 

visto. 
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- Sentimiento de Solidaridad y Cooperación. Huy arraigado entre los_ 

indlgenas.Se preocupan por lo que les pasa a sus semejantes y les_ 

brindan el apoyo que se les solicite. 

Podemos darnos cuenta con esto, que todo 1 o que se diga e hasa 1 casi _ 

de. maner inmediata y simultanea la comunidad se f:!ntcra. Por eso cuan. 

do un~ persona empieza a comportarse de r:iancra diferente a la colec

tlvidad,dependiendo d~ esa conducta si es dañosa o pcl igrosa o sim·_ 

plerncnte que afecte valores considerados funJar:.enta1es, lrt comunidad_ 

reacciona positivc0: o negativékllente • 
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3.2. l CONTROL.SOCIAL INFORMAL EN LÁS COMUNIDADES ALEDAílAS 

Los grupos etnic.os que se localizan en la zona son: e1 tzeltat,e1 

chol,lacandon y tzotzll, 

En ... estas comuoidades,el número de habitar.tes es,en prcxredi{_• de 1 000 

de los c:uales,dos terceras partes son menores de 20 años. 

La organización que rige a estos pPqueños grupos,es el de tierras e ... 

j idaJes,rigíc-ndose a travcs de la denominada ºAsamblea Ej idal 1', 

En estas co,,..unidades no varía mucho 1a forma de regular 1as conduc .. _ 

tas cunsldeiadas como daf'iosas o pP.:t tgroses. 

Se detecta la existencia del nagual isnio como una forma de control sg 

cial Informal. 

La presencia de un Consejo de Ancfanos,que resue1ve los problemasº

conf1ictos que se llegcn a presentar. 

Existe en todas las co•nunidades un Juez o Agente Rural ,auxt 1 iado p'1r 

poi icias (regularmer.t~ 4 ó 6) que se encargan de vigilar y sanciCinar 

las conductas inadecuadas que se presenten. 

Cuentan con Ui'a 11 c:~rccl 11 • Un cuarto ya sea de madera o -de l adrl 1 In,_ 

con puerta o con reja,loca1izado junto a la casa ejida! o en la pla

za central de la com1.Jnidad. 

Existe entre los indigenas un temor constante de ser ex.pue:.:to o qut!_ 

Jos encierren en la nc~rcel 11 • No es por el tiempo que 11egan a perm! 

neeer alli (algunas veces cuando el delito "no es qravc",solo estan_ 

unas cuantas horas).sino por el hecho de que la cor:-,unldad se enteru_ 
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y de alguna manera pierde prestigio social.Porque en lo sucesivo ya_ 

nadie querra hacer tratos o negocios con esa persona. 

Utilizan como sinónimo de e~rcel : 11el infierno", 11 el hotel 11 o "el 

hornoº. 

Sanciones que 1es Imponen a los infractores : 

.. Hui tas Excesivas. Algunas veces les exigen multas de m~s de medio_ 

millón de pesos por una falta o delito levc.Se~alan que la finali

dad del cobro es sangrar su economla o patrimonio, o bien demos -

trar a los dem~s lo que les pueda pasar en caso de que repitan la_ 

misma conducta.En la comunidad de Oamasco,destituyeron al Agente_ 

Rural porque sus multas eran muy excesivas,no duró mas que unos -

cuantos meses en. su cargo. 

Trabajbs en Favor de la Comunidad. Cuando no tienen dinero para P.!! 

gar la multa,se le permuta por trabajos que beneficien a la colec

tividad,por ejemplo: Hacer za11jas, barrer la plaza prlnclpal,car

gor piedras o grava,de::;hlerber o limpiar alrededor de la casa ej i

da!. 

Estas s.anciones tienen un caracter lnfamante,porque lo hacen de man!:_ 

ra pública y notorla,generalemnte en Ja plaza principal. 

La comunidad decide,cuando lleVan a una persona a la cabczara municl 

pal,para que allí seajuzgodo po.r las autoridades estatales. El pro

blema es que es demasiado costoso el traslado del delincuente y me~_ 

jor deciden sancionarlo ellos mismo:i,Adcmás dcsconiian tanto de las_ 
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Instituciones como' de sus funCl-On'a~los·~ .. po~ql.le se,.vérlden,reclben su 
·> :_ '.~ ,,'·.\ ·:.· 

"camarón" (mordida o di!dlvlÍ), ,par'~:be~éflciár a··fos"que -tienen dine-

ro, s f tuacl ón . que~ 1os ... ~~I ~-¿'~p·~~,~-~_h;;=,:~Jy:~~-~ d-~~_?1 ~deífenci ón~ 

COMUN !DAD 

GRUPO EHllCO: 

LOCAL 1ZAC1 ON: 

HAS 1 TANTES 

- ~-.-. -:~-~:z>2', ':.ff.1:~-~ -~·/. 

11 Augu·~-t~-</1 ~,'~~~~~:~t·~;; 
Cho les 

Al sur·eSte,a 5ki1ometro!:i de San José ·Pathultz,Mu

nlciplo de Palenque. (87) 

36 Faml 11 as 

CASO: Un muchacho de 19 años,se robó la grabadora del maestro de lo 

escuela bilingue que se encuentra en la comunidad.El Agente R.!:!, 

ral, al enterarse lo 11 Dma y le di ce que lo mejor que puede h~

cer es devolver el ap.o:irato a su dueño.lo ey.orta a que. lo haga __ 

en el dia o en la noche,cuando "no lo vean",J~ndole un pla10 _ 

de tres dii!s para ouc lo haga.Lo espii'n,y en el mornt:nto en que 

lo devuelve, lo sorprenden.Recibe corno única sanción 11 c.onsejos1~ 

CASO: Un adolescente que no le ijJ~t.ibn trabajar,tenta por co:.tumbn;!_ 

robarse los chiles en la noche.Una perscna de la com\mldad lo_ 

descubre 11 ln fragantl 11 y al otro dia lo lleva con el f1gentc R.!:! 

ral.Este hace que devuelva lo que robó y lo s<incirma,poniendo· 

1 o a hacer una zanj d y chapear, 

También se encuentra en estas comunidades., la reparación del dai\o, 

(87) Cabe sc~alar que los municipios en Chlapas,estan divididos cul
turalmente y no geográficamente,corno debería de ser.Por eso no 
es raro observar que comur.idades ccrcanas,pene;nG.zcan o dlfcreñ 
te rtlunicipio. -
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Esta reparación tiene como fin princlpa1,restablecer 1a armonía en-_ 

tre el grupo o entre el ofendido. 

Cuando una persona no tiene perro cazador, lo pide prestado.para irse 

de caza.Si llegara a morir el perro.Tiene que devolver un perro con_ 

caracterlsticas semejantes o bien pagarselo. Se llegan a cotizar es

tos perros (comunes y corrientes) hasta en casi medio millón de pe-_ 

sos.Esto se exp1 lea, porque el perro que sabe cazar,es un instrumento 

indispensable en la vida de un indigena,por lo tanto llega a consti

tuirse como un patrimonio. 

COMUN 1 DAD 

GRUPO ETNICO: 

LOCAL 1ZAC1 ON: 

11 Santo Domi ngo11 

Tzel tales 

Al sur de San José. Pathuitz,aprox.,a 35 kllometros. 

CASO: Una muchacha de esta comunidad, se embaraza y al septimo mes de 

manera clandestina aborta y entlerrA el feto en su casa.Un pe

rro lo d<!SCubre y se lo empieza a comer.Se conmoslona la comu

rddad e Investiga de donde lo sacó el perro.Descubren de donde 

lo sacó y quien lo hizo.La muchacha se niega a decir de quien_ 

es el nii'lo.Finalmcnte señala al padre.A los culpables, la comu

nidad los obliga a que lo entierren.como sanción, delante de t.,2 

da la comunidad.Es la única sanción que reciben.Es tan lmpac-_ 

tante para la comunidad el hecho,que omiten hablar del asunto. 
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3.Z.2 ANTECEDENTES EN LOS MAYAS Y EN LA ACTUALIDAD EN LA REPUBLICA 

MEXICANA Y EN LATINOAMERICA 

ANTECEDENTES EN LOS MAYAS 

"En 1a 'Sociedad maya la conducta del hon-.hre era 
vigíJDd-1 constanter.icnte por toda la corrunldad,quT 
en la evaluaba de tal forma que sí 1a aprobélba o
la desaprobaba redundaba en beneficio o en perjuT 
cio del indivit!ua,ya sE:a dignifi.:ando su persona-: 
1idad o dándole Ja posibilidad de mcjordr su can~ 
<.iición en ?lgún sentido o a1 contrario,recayendo 
la iníam1a sobre él y cerrAndo1~ las alternativas 
de mejorar" {83) 

En los grupos mayenses del siglo xv .. xv1,1a costumbre era, la m~s im-_ 

portante integradora del derecho; estas rel teraclones de formas de ªf: 

ción contra la delincuencia habta formado una tradición compleja de_ 

sóltdos pstrones,y no só1o eran las diversas reaccic-nes particu1arcs 

ante ciertas agresion.es,sino el modelo explicito y definido de la -

reacción social ante tas violaciones de la ley.Las nuevas neceslda-_ 

des de una organización soclo-polltica tr:%s. compleja, los obligaronª-· 

dictar normas que no contemplaba el derecho c.onsuetudinarlo,apareci .. 

ende 1 os preceptos de origen 1egís1 at l vo. 

Los mecanismos para e 1 cast i 90 de Jos de 1 i tos no eran rranej ados por_ 

el afectado(como sucede en e1 derecho primítlvo),sino por per!;onas e 

inst1tuciones del gobierno que formafs,..ente crLln las deposttorias de._ 

1a autoridad necesaria para ello. 

(88) lzqulerdo,Ana Luisa 1
11 EI derecho penal entre los antlguos mayasº 

Estudios de la Cultura Maya, 1978,Vol. XI. 
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En el campo de la Justtcia,como en muchos otros aspectos del gobier

no,"el halachuinlc" tenTa los mayores poderes incluso con derecho a_ 

vetar decisiones de otras autoridades; sin embargo no monopol Izaba dJ. 

cho aspecto del poder,sino que lo delegaba en dtversas autoridades_ 

como el 11 batab11 ,que tenia muy amplias facultades juridlcas,tanto pa

ra legislar para la comunidad que gobernaba,como para castigar a los 

malhcchores,p~ro no tenia poder ~n cuestiones entre personas de dif:! 

rentes comunidades o en asuntos cr. los que é! o '.l;U poder estuvieran_ 

involucrado~. 

Los 11 ah kuleoob 11 no tenlan funciones legislatlvas,pcro en parte y_ 

con poderes 1 imitados ejecutaban cierta~ labores jurldlcas del "ba-_ 

tab",en asuntos cuya competencia abarcaba oír pleitos y demandas,di

rlgir l?S conciliaciones e imponer sanciones que no excedieran a ln

demnlzacloncs,multas,castigos infamantes y castigos coorporales,sie!!! 

pre y cuando fueran asuntos del común del pueblo,ya que las cuestio

nes cuyo castigo fuera la esclavitud o la muerte y en las que esta-_ 

ban mezclados los 11 almehenoob 11 eran turnadas a las autoridades supe

riori?s. He1:1os podido observar que la complejidad del aprtrato Jurldi

co de los mayas era tal que había dado origen a los 11 tupilloob 11 ;em-_ 

pleados burocr.1ticos que estan involucrados en la justicia al servi

cio de los 11 ah kuleoob 11 sin tener ningún tipo de autoridad. 

Partiendo del concepto de tribunal.distinguimos tres tipos de ellos: 

el reunido por el 11 ah kulel",con la competencia ya dicha,que funcio

naba generalmente como corte de arbltraje;aún cuando era un tribunal 
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temporal 1 la existencia de una autoridad responsable de llevar el ca

so hasta su fin o c!e turnarlo a otro,cuandc se declaraba inc-:>mpcten· 

te.Sin errbargo los mayas fueron més allé 1 tcniendo sistemas más evol!!,. 

cionados en los tribunales judiciales compuestos por el 11 batab 11 y_. 

sus consejeros y el "halch unic" y los suyos.con 'lerdadcros fl'lv9Tstr!!_ 

dos que, además de desempeñar otras funciones gubernamenude-;,cole•Ji,!! 

dos,tenian poderes especificas en el aspecto juridico.(89) 

A pesar de que ~1 estado ter.ia en sus manos la administración del d~ 

recho por medio de los funcion~rlos públicos e instit~ciones clara .. 

mente definidas en sus atribuciones legales, todavía podemos ~ncon·_ 

tra1· la supervivencia de costumbres que señalan un sistema mas anti· 

gua en el que predominó la justicia privada,como la libre determina· 

ción de los particulares para pedir la intervención de la justicta _ 

en ciertos delitos (90). Las infracciones que no poni2n en peligro_ 

la solidez de las institucior.cs politicas o religiosas y en las que_ 

el acto no había causado la exteriorización de la verg
0

Uenza pública 

no se perseguian de oficio.sino que el afectado y su familia reso1vl 

an si pedían la inter·1enclón de la justicia o no.Por le.. tanto en de~ 

terminadas circunstancias,qu~dabrm inipL!nes violaciones n la ley como 

e1 adulterio,amasiato, latrocinio,heridas y hasta el homicidio. 

Desde e1 inicio de un proceso legal con la exposición de la dcmJnda_ 

los mayas dieron mucha Importancia al exarrien de pruebas que dernostr_e 

ran la veracidad de la acu~ación la verificación de la COOllslón de 

un delito. Todrts las autoridades los tribunalos que trataban los 

(89) Ver esquema en la siguiente lamina, 
(90) lzqulcrdo,Ana Lulsa,ob.cit. p. 226. 
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casos penales contemplaban pruebas,de caracter ~resi.Jncional ,confesi.Q_ 

nal,testlmonlal y evidencias materlales.(91) 

Cuando todo apuntaba culpabilidad y el acusado no lo aceptaba, le a·_:_ 

pi icaban ciertos tormentos para hacerlo decir la verdad, como el humo 

de chile o apretones con cuerdas, 

Su refinamiento en Jos procesos penales llevó a las mayas a celebrar 

careos para enfrentar diversos puntos de vlsta,hasta el grado de ir_ 

a examinar cuidadosilmcnte el lugar de los hechos. 

Convencid3s las autoridades de la comisión de un delito se pasaba a_ 

considerar la cuantía del dario causado,valorando los resultados obJ.!: 

tivos del acto,continuaban tratando de establecer,el grado de culpa

bilidad habido en la infracción.Todo esto permitia múltiples maneras 

de castigar un delito en función del valor econ6mlco 1 del mal ocasio

nado y de la responsabi 1 idad habida en el hecho. 

Los mayas no concibieron la reclusión como castigo por las faltas a_ 

la ley,ya que no aceptaban que un hombre en pleno ejercicio de sus_ 

facultades permaneciera improductivo.No acostulT'hraban a reducir la_ 

1 ibert¿¡d de los individuos encerrtmdolos p3ra que purgaran una cond~ 

na,aunque solian poner en jaulas a los que iban a ser sacrificados 

( 92}. 

Cuando un 11 almchen 11 o persona de elt:vada condición soc1al ,era consi

derada del incucnte, su responsabi 1 idad ante el hecho aunientaba, Asi 

como por un mismo delito un noble tenla mayor culpilbilidad que un m.L 

embro del pueblo común, lo que expresa la desigualdad ante la ley. 

(91) lzquierdo,Ana Lulsa, 11 0elito y Castigo en la Sociedad Maya'',Mem.Q_ 
ria del JI Congreso de Historia del Derecho Mexicano,1981. 

(92) Izquierdo, ... , "El derecho penal entre los antiguos mayas 11 p.236 
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También consideraban al rr.enor cerno de una cornprenslón racional de la 

vlolacl6n al derecho y a la mujer le disminuían la culpa P,or dJfere!! 

cia a su femlneldad.(93) 

Se consideraba como circunstancia atenuante de Ja culpa, la contrave!!. 

clón Involuntaria de la ley,ya sea por accidente.por negli-~cncid e_ 

Incluso por hechos cometidos en estado emocional de ~19resividad pro

vocada,como el disgusto o el de celos. También consideraban las agra-

vantes: relncidencla,todo lleta contra objeto,lugtlr o persona sacrill 

zada,perjudicaba seria:-nente la situación del acusado (94}. 

Consideraban a su vez la responsabilidad solidarla, Entre los maya'i_ 

el cargo de la vlolncl6n a la ley Incluía a Ja famllla del dcllncuc!! 

te en lnfraccione!. tales como: traición al goblerno,hurto grave o de 

objetos sagrados,profanaclón de los lugares dedicados al cu)to,tira~ 

nrn o malversación de fondos públicos, incendio· intencional ,plagioº

venta de hombres 1 ibres,por lo que el acusado se hilcin merecedor de_ 

lél pena capital y confisc.abanle todos sus bienes y a sus hijos y mu

jeres hacr an ese 1 a vas. 

Corroborada 1 a in r racc l ón, cua;. ti F i cado e 1 dario y preci Silda 1 o magn 1 -

t?ud de la responisabilidad del procesado,el tribunal dictaba senten-_ 

cia pronunclandóla ante el acusado.Todas estas diligencias eran solo 

verbales y no se hc:icra nad;i por escrito,sin demora y concluían con. 

la ejecución de la pena, inmediatamente después de dict11do el vcrediE 

to.No hay evidencia de uqe existiera alguna posibilidad da apelación 

ni alternativa de acudir a olrn autoridad y pedir la reconsidcr.Jción 

(93) lzquierdo,Ana Luisa,"EI derecho penal entre los antiguos mDyas 11 

p. 243. 
(94) lzquierdo, .•..••... , 11 Delito y Castigo ..• 11

, p. 63 . 
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a un juez o trlbunal superior. Todas tas sentencias tenian un carac

ter ejemplar,cuyo objetivo era prevenrr futuras contravcnciones,por_ 

1 o que 1 as eje cu el ones s 1 empre eran pub 11 cas. 

Qui za algunos castigos tuvieron una función rl tua1 de puri flcaclón,_ 

ya que en la sociedad maya no habla una di soclaclón entre de1 ita y_ 

pecado. 

Es característico el rigor que Jos funcionarios hacian cumpltr 1as 

sentencias.para asi demostri!r a la co1ectivldad e1 poder d~ sus go_ .. _ 

bernantes. La muerte era uno de los castigcis ma~ frecuentes y se eJ.!!. 

cut aban en una gran diversidad de formas crue tes, si empre y cuando e 1 

delito hubiera sido cometido con todas las agravantes de Ja ley, Por 

ejemplo: Lapidación, el sacarle al reo 1os Intestinos por el omb1 igo, 

el flechl1mfcnto,e1' empalamiento y el garrote. 

De acuerdo con el sentido maya de la justlcia,se apltcaban las penas 

mtJs degradantes,como la hogera, a casos como; las relaciones sexua-_ 

les entre hombres,o el despeñamiento en del itas contra las autorida

des, con el adulterio con 1a esposa o concubina del scrior,Acostumbra

ban con frecuencia ahorcar al ladr6n,a1 hom!cida,3} esclavo que ha-_ 

bia huido y a1 evasor de tributos. 

En el mundo maya Jas penas corporales eran poco frecuentes¡csto deba 

probablemente a la falta de un desarrollo jerarquice de los castigos 

graves impidiendo la transformación de la ejecución en castigos flsl 

cos. Se conocen algunas como Ja t;ercenación de las nanas por hurto . 
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Parece que no usaban algunas sanciones como el destlerro,aunque alg.!!, 

nos delincuentes y familias eran proscritos por la comunidad y teni

an que irse a vivir a otras aldeas. 

A los delitos de poca magnitud les lmponian penas cuya finalidad era 

avergonzar públicamente at del incuentc marcándolo (el rostro) o exp2 

ni ende 1 o desnudo. 

Ex í s ti e ron varias formas de penas pecun 1 arias, 1 as más re 1 evante era_ 

la confiscación de bicnes,impuesta siempre como pena solid~ria a los 

fami 1 iares de los ejec1Jtados. 

La multa,se crea únicamente cuando el gobierno administrador de los_ 

fondos públlcos,ticne en sus manos el manejo de la justicia. Entre 

los mayas consistia en el pago de una determinada cantidad de plumas 

mantas y cacao a las autoridades como el 11 ak kulel 11 o el 11 batab". 

El valor de la multa era muy diverso y su tasación dependia del cri

terio del juez.quien basado en la tradición,decidia la cantidad que_ 

de:bia de pagar el infractor. Por cjerr.plo: Los delitos de fornicación 

COl"'I casada,viuda,soltera o esclava aJena,tonian como una alternativa 

el pago de 60 a 100 plumes.En estos ceses podía ser la pena prif"!ciR_ 

pal ,pero t!n cue'Stiones como el hurto era la pena accesoria, ya que la 

sarición f•Jndamental consistía en regresar lo robado o dar la lndemR 

nización equivalente, 

La justicia maya.persigula h.Jbitualmente,sin necesidad de acusación_ 

todas aquellas infracciones cometidas contra las autoridades pólitlR 

cas y religiosas cuestiones que desde el punto de vista maya eran h.!:, 
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plan la estabi l ldad social, . . '··.· 
La violación de ciertas costumbres r-elfgiOsas··no".tCnian el··rango d~-

delitos y su castigo estaba )Imitado a Ja aci:ión d<:: 1as fuerzas so·_ 

brenaturales. 

Otra pena de importante magnitud imouesta a Ja familia de alguncs w

condenados a muerte y a diversos malhechores,era la esclavltud¡que _ 

consistía en la t!najenación t:mporal o perpetua de la fuerza de tra .. 

bajo del delincuente y Ja reducción de sus dert!chos legales. 

La Infamia recaía sobre todos los del lncuentes que eran procesados,_ 

pero había sanciones especificas que implicaban un estigma para la_ 

persona,como el rapado,el tatuado o la exhibición del reo desnudo;la 

m~s leve deshonrra era la reprlmienda pública . 
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CONTROL SOCIAL INFORMAL EN LA ACTUALIOAO EN LA REPUBLICA MEXICANA 

11 En todas 1as sociedades las sancione> y los_ 
castigos sirven para regular y controliir la 
la conducta de los miembros que las conformañ. 
La manera en que se presentan y reconocen es· 
tti determinada por la cultura.la hlstoria,cl 
medio geogréflo:o y el contacto cori,otros gru:
pos sociales''. Arturo Alvarez Si':r.c~ez. 

a) LA FORl-:A DE CAST 1 GAR ENTRE L('S HU 1 CHO LES: 

Entre los hulcholes,el gobernador,el Juez o el capitan son las per

sonas reconocidas soclalrnl?nte como tas autoridades que tienen la c,e 

pacidad y obl igaclón de mandar a los TUPILES-POLICIAS (95).para a-_ 

prender a un acusado.Si el delito es grave lo traeran amarrado,sino 

simplemente lo escoltan. 

En Tuxpan de Bol a?ios,Jal i seo, se reconocen como del 1 tos graves los 

siguientes: 

- HOMICIDIO.- Las outorldades,conjuntamente con el consejo de Anel_!! 

nos,meten al delincuente a un cuarto donde est~ el 11 cepo11
1 que con-_ 

s 1 ste en un pa 1 o con agujeros¡ ~egún sea 1 a gravedad de 1 de 1 i to, se 

le .:imarra de un ptc o de los dos.Después de ?4 horas(que es el tte!!! 

po que dura el castigo en el 11 cepo11
), lo sacan al palo de los torme.n 

tos y lo cuelgan de las manos para qu~ se haga pübl ica la comisión_ 

de aquel delito. Una vez castigado por 1 as leyes internas de 1 a ca-

munidad,es turnado a la autoridad competente. 

(95) Notese la semejanza de la palabra como del signlficado,con res 
pecto a la palabra que utilizaban los antiguos mayas,'tupil 1 ,: 

(poi lela). 
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- ADULTERIO ... Las autoridades mandan traer al acusado amarrado y de_! 

nudo.con el objeto de que éste le de verg~énza y no vuelva a cometer 

el mismo del 1 to. 

- AB 1 GEATO. - tas autoridades mandan detener al presunto responsab 1 e_ 

para investigar si es culpable o no.SI resulta culpable lo obligan a 

que pague el doble de lo que se llevó. 

- Brujerla.- La persona er.brujada debe acudir al Consejo de Ancianos 

para que éste,conjuntamente con las autorii.Jades,obllgue al presunto_ 

responsable(brlJjo) a que cure al embrujado;en caso de renusarse, lo_ 

castigan severamente.en el 11 cepo11 o en el palo de los tormentos. 

Existen otro tipo de delitos considerados como menores: 

Embriaguez 

Escándalo en la vla pública 

Injurias y otros. 

En estos casos,el gobernador y los t'upi les se encargan de detener al 

infrdctor y lo meten al 11 cepo11 durante uno o dos dias sin comer, se-_ 

gún 1 a gravedad de 1 caso ( 96). 

(96) México lndlgena,"EI c~stigo entre los Hulcholes",no. 25,a~o IV_ 
p. 54, Noviembre-Diciembre 1988. 
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Cl\SO 

LUGAR 

Hu ichal 

Comunidad Hulchol ,Nayarit. 

A continuac:1ón vamos a presentar la forma en que un indigel'la queda_ 

sujeto a 1as pautas que determinan su propJa cultura.Esta experien-_ 

eta fué narrada por el médico-veterinario Alberto Aguilar. Dt.rano:c ·

uno Je sus recorrldos,encontró en una vereda del camino y 'i:..!ntado ~.Q. 

bre una roca a un lndigena en actitud sumisa,ca11ada,impatente. y ha1 

ta reflexiva. Al tratar de interrogarto,el médico y sus acompañantes 

recibieron por respuesta ~1 silencio. 

Aunque extrar'iados por el hecho,continuaron su camino v ! legaron a la 

comunidad donde comp11eron su cometido; a su regreso,por la tarde,...;.. 

volvieron a ver al indigena que permanecía en la misma actitud,esta_ 

aumentó su extrañeza. 

Tal vez el hect-io no hubiera tenido m~s importancia si 8 dias después 

al crasf.'.ldarse al mismo luger,so~rc Ja misma roca permanecía el mis· 

mo índi'liduo,por Ja que bastante: intrigado,a1 11egar a la comunidad, 

f::I médico desc?diG p(eguntar por ta extrai'la prc$enc: a en e1 camino. 

La autoridad del luqar respondió con la 1qayor naturalidad rfo1 mundo. 

Ah¡ Es el presa. 

St,e1 preso,stn po11cias,sin reja3,Somctldo s.óto por la fuerza de .. _ 

sus valores, los que si son superiores o no,ellos son motivo de rasp!:_ 

to e Integración social (97). 

{97) México lndigena,Ayala,Hu90,~1 EI preso",no. 25,ailo, fV . 
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b) LA FORMA OE SANC 1 ON AR EN LA REG 1 ON OTOH 1, H 1 OALGO : 

lnnumerab1es p1eitos,rli'las,ofensas y desacuerdos entre vecinos de 

los pueblos en la región otomr del Valle de Hezqultal,tlenden a dTrJ. 

mlrse en los Juicios locales,a través de la conci11aci6n, Esta se 

convierte en una de las Instancias de litigio mas importantes al in

terior de las c0tnunidades indigenas. (98} 

Las conciliaciones lndigenas: son formas negociadoras.,faml11ares y_ 

rttpidas," traYéS de lils cuales se resuelven las disputas en el Inte

rior de los grupos lndigenas.Las audiencias suelen hacerse sin dila

clón,en lengua materna y donde el acusado se encuentra frente a su 

acusildor. Veamos como se 11 eva a cabo 1 a: 

CONCILIACION.- Consiste en utilizar los medios mediante convencimle!!. 

to,es decir,en arreglar un asunto negociadamente. El_ 

juez t t ene como func l ón 1 a de con e i 1 i ar¡ debe negociar 

las disputas y buscarles una so1uc;6n. lnlcia una vez_ 

que se ha puesto una queja o demanda ante el juez.Es

te cita ü las partes en conflicto rara resolver Ja_ 

disputa.Los litigantes aisten a la reunión con sus 

pruebas,testigos,ya sea en el juzgado del pueblo si .. 

existe o en la casa del juez,este debe crear las con

diciones para que los Involucrados narren los hechos, 

discutan y llcgen n un acuerdo, 

(98) Notemos ta presencia de dos sistemas juridicos:la del derecho 
oficial nacional y las formas alternas,subordinadas,del derechO 
que rige la organización social de los grupos ctnlcos . 
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PROCESO CONCILIATORIO: Saludos y motivos de concil.lación:e"posición_ 

de lcis hechos por cada una de 1 as partes¡ 1 as_ 

prtrr.eras evaluaciones del Juez;un periodo de 

negociación donde ':ie discuten y cort.r11argume.D. 

tan las posiciones por último los acuerdos_ 

y sanciones que el juez establece. 

A lo largo de estas se,,:uer.ci<Js discursivas de gastan las argumenta·_ 

cienes, tas acusaciones y las defensas y se define la c.ulpal>l idad; el 

juez actua aqui como arbitro,mediador,hacienc!o uso de todos sus re·_ 

cursos con el fin de motivar una negociación.Domina el Liso de la le.n, 

gua materna y un i:imbiente de respeto hai;.ia la autoridad.El juez bus· 

ca que las partes 1 legcn a un acuerdo de manera consensual "por tas_ 

buenas11 .Cuando las buenas maneras no funcionan, el juez se ve ob) iga-

do a recurrir a otros métodos,co,..,10 los argumentos tajantes y dlrec-_ 

tos que terminan siendo una amenaza. {99) 

Atrlbucior1es y Func;ones del Juez: 

-Hace valer una diversidad de principlos,reglas y va1orcs,contenidos 

en las costumbre~ del pueblo. 

-Termina casi siempre imponiendo multas a los culpables,dlnero que •. 

va a 1a caja del pueblo como una manera de retribuir los servicias_ 

a 1 a comunidad, 

-Cuenta con un apoyo debrl ¡su fuerza y reconocimiento le vienen so~_ 

bre todo del prestigio que logre conseguir y en esto Interviene de_ 

(99) Amenaza: Significa la posibilidad de enviar los casos a otras_ 
instancias, los niveles superiores de justicta,para lo 
cual hace valer su lugar de autoridad inlur1r.ediaría cñ 
tre el poder municipal y la comunidad.Se recurre a e-:::_ 
1 la cuenda los buenos argumentos y las buenas maneras 
no son suficientes. -
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manera central su participación en los asuntos del pueblo. 

Ac.tua como representante de la comunidad. 

- Debe actuar de acuerdo a su sentido común,s~gulendo- las 'maneras a

costumbradas de real Izar los juicios. 

Ejerce su cargo un ai'!o. 

Continuamente se ve ob1 ígado a mostrar su caracter neutral de su 

cc:trgo,sin buscar privilegia; a nadie. 

AJ recurrir a estos prtncipios para resolve tas d1sputas;prevalece 

el dominio de lo oral,de normas imp1icltns no codificadas pero ef! 

caces y reconcacidas por el grupo,que regulan Jo permitldo y lo pr_E. 

hibldo,los deberes y los derechos y establecen las sanciones y 11· 

mltes a la autoridad y los vecinos del lugar. 

SANCIONES, Las disculpas 

Encierro un par de noches en 1a 0 ca:rcel 11 

Hui tas 

la amenaza de1 posible e11yio de los cas_os a las Instanci

as estatales. 

Es Innegable, Ja vigencia de una manera distinta de ejercer justicia_ 

en el Interior de los pueblos, de una lógica cultura! diferente a la_ 

que domina en 1os juzgados e Instancias jurldicas estatales. 

Las c.onciliDciones resultan ser comp1etamentarías a1 estado su ªP.!!. 

rato jud1cia1,ya que se constituyen en mecanismos efectivos para man 

tener el orden en e1 interior de las comunidades y en vélvulas de ei 
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cape para contener las ten.;.iones sociales.(100) 

Para concluir,podelllOS dectr que las conciliacipncs son ámbitos de e

jercicio de una autonomia cotidiana,de formas locales de control y_ 

organización social ,en donde cobran cuerpo procedimientos ri~neras_ 

propias de organizar y asumir la vida colectiva. 

e) LA FORMA DE SANCIONAR EN LA ZONA TARAHUMARA: 

Entre los tarahuma:-as,el control soc.ial informal se ejerce a tra'léS_ 

de las autoridades tradicionales. 

Dentro de los pueblos que se localizan en la zona tarahumara,existe_ 

un sistema prtJctico de control social,que tiene como cabeza al ºSI-

RIAHE 11 y a sus auxiliares. 

Hay un orden establecido que todos aceptan\' que han conocido por m~ 

dio de sus mayores. 

Se detecta 1 a ex.i sten.::i a de un Consejo S1;pr('110 Tarahumara. 

los 11 sirianes'' (gobernadores),son los encargados de juzgar y dar cori 

sejos. Sus au.<i 1 iares son: 

Los 11 mayoras 11 quienes ejercen funciones de conc.erta..iores de la!; uniQ 

nes maritales.Resuelven los conflictos conyugales y fami 1 iares¡con _ 

mucha firmeza de fcnd i endo 1 a relación monog~i ca que existe en 1 a c2 

munldad. 

Como auxiliar existe también.el "segundo siriarr.ei.. 

Cuando alguien altera o afecta el orde'l,SC lleva a C:lbO un procedim.!. 

ento sencillo y consuetudinario para corregir esa situüción. 

(100) Héxico lndigena,"Las concili.iciones indigen.as 11 ,Sierra.Ma. Ter! 
sa,no. 25,año IV, Hov-Oic., 1988 • 
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El "siriame" convoca a una reunión y hace compCJrecer a los invo1ucri! 

dos;alli escucha las razones y las defensas y pide la opinión de Jos 

concurrentes.finalmente emite su determinación dentro de un prlnci-_ 

pio de justicia retributiva: el responsable regresar~ lo robado o Pi! 

gará el dallo causado. 

Los castigos por azotes o flagelos para los infrac:.orc.s fllayores o_

reincidentes casi hiln desaparecido y los casos gra'/es pueden serpa· 

sados a las autoridades judiciales de la cabezera rNJnicipal. 

La ct,rce 1 coono sane i ón ne existe. 

La vigencia de este sistema es mayor en las comunidades m~s aparta-.:_ 

das o menos aculturadas,en las que se observa una gran arm<?nia soci· 

al. (101) 

d) CONTROL SOC 1 AL 1 NFORHAL EN LA COHUN 1 OAO H 1 XE, OAXACA: 

La forma de control social en esta c:omunldad se presenta en Ja dlvi

ción del tr-'31:,aj o, que se 11 ama entre el los, TEQL1J O. 

T(QUIO : Es el tra!:>ajo corr.unitario necesario en el cual no haY retr! 

bución monetaria y es obligatorio. 

Ser autoridad,entre los mixes,es convertirse en el primer servidor -

de la comunidad.La persona que llega a ser autoridad debe estar dis

puesta las 24 horas del dia para cualquier circunstancia. Veamos su_ 

crganización ir.terna: 

(101) Móxico lndi9ena, 11 La justicia entre los tarahumaras11 ,Lagunas 
Cerda, Horaci o. 1 no. 25, ai'lo IV, 1988. 
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KUTUNK • 
11 Cabeza de Trabajo11

•
11 Jefe de Trabajo" (en mixe,traduc-_ 

ción 1tterin1). Es quien motiva que Ja comunidad real ice 

las actividades necesarias para su propio desarrollo . .. 
HEJ KUTUHK •• 11Gran Autoridad 11 ,solair.ente aspiran aquel los que median-

te el escalafón de servicios demuestran a la comunidad_ 

que tienen capacidad de ser cabezas. 

Es 1 a coi;;un 1 dad en asamb 1 ea 1 a que escoge y dec i rJe i:¡u 1 enes deben ser 

KUTUt...Cada cor.iunero puede corregir a su ilutoridac sobre el trabajo y 

!!nsei'larle a l"lejorar. 

KUTUNK es la entidad responsable de la cohesión, la que vigila que· Ja, 

unidad de 1 a pob 1 ación para seguir formando comunidad. 

Lils Asa-nbleas son foros abiertos de discusión y de enallsls~en Ja .. mi·" 
yoria Je los casos en forma oral. 

La palabra de Ja mujer es la qu~ sostiene el vilr6n,porque~-el1a anima 

reflexiona v p,rupone r.n lo.:. casos di fici les. 

Cuando es dificil Que la comunidad sesione en Asamblea,exlste otra 

instancia de consulta y de opiniones más selectas,el Consejo de An· 

cianos,Principales y Cara.:terizados. (102) 

El Consejo es t1n órgano de consulta para las autoridades comunitari· 

as. Para formar parte de este consejo,no basta ser anciano 1 debe ha-_ 

ber demostrado,con los servicios dados a la comunidad,suficiente ca-

pacidad de buen consejero y luchador por la causa comunitaria. 

Una persona que ha dado casi todos los servicios y que llega a ser 

( 102) En casi todas 1 as comunidad es i nd i gen as de 1 a Repüb 1 J ca Mcxi c_! 
na,es caracterlstico,dcntro de sus organizaciones internas la_ 
presencia de un Consejo de Ancianos o Principales,qulenes cuen 
tan con una fuerz.:i coercitiva muy fuerte dentro de las comunJ':' 
dades. 
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ttlJ KUTUNK (sincico,presidente y alcalde) es.¿1leirbro ya del consejo_ 

como anciano. (103) 

Principios de la Comunidad Mixe : :¿-,·, _·,-·,: .. 
la TIERRA,c"'1"0 principio y fin de· la ·vida ·-?-> 

- La COMUNJDAD, para 11ivi r y di sfrut'ar d~,,.~'~-~~~:·ri;~~~f~~~~·¡ ~~- tiérra 

El TRABAJO COMUNAL • TEQUIO,energia transfor.;adora}' _:.<,; 

~) LA JUSTICI~ ENTRE LOS ZIN~CANTECuS . __ ::. ·;.;·. '<_:" -
_·. ··.-- '•.,. 

Zinacantt!.n: Cornunidad m"Jya ubicada en Ja sierra de ChfapaS •. Esta.·co-

munidad cuenta con un Tribunal Popular que se define e~:· u-~'.~:~:~órte _· 
' . -

locoJ faci Jmente accesible, donde se obtienen audtenc¡a-~ -~¡-n>:;..ff1_BCÍ6~-:-

en el Idioma lndigena y dende unil reconciliación e-n~:;eJ~s_,\.j\~·~;~·n .. _ 

tes soluciona la mayoria de las contiendas. La cor~-~:· -~f:~~C~'ri~:~~~·-'\:¡_! 
ne el impacto en la opinión públ iC3 que tanto haO -b-U-Sé.~?ó·-'° Erl· ~·j~~.-sti,~~-. 
tema de JUST 1C1 A POPULAR : 

Se celebran las reuniones en el idio.-na indJgero .·.' :.'~/:··_::::·:.~\··,.,-:~.:;: 
La corte sigut! procedimientos guiados por el- sen-UdO~dc;.á~~·~:·'.-
Su justicia es rép{da.Las audiencias.casi n~nca·_-du·ran--:~~~~)~~·~-'.~~~ s_g 

lo dia. - ?·<¡ 
La parte que ha cometido el delito m~s serio le ~id~ perd~n··aJa 
parte ofendJda y promete enmendar el daiio o coinPcirt.~~-~-e"·.::,~~J~/ en 

e 1 fu tu ro. . ·, ·.;:·.. o'.•_ 

E1 juzgado apoya 1 as costumbres 1uca1es,no- 1 .. ~-s- l~~:~s __ .~»¡;.:.,,i:J'~'s ··i·.~:~.ena· 
"J:) . ,·;;;_' 

les. 

(103) Méxl co lndi gen a, "Pr 1 nci pi os ComlJnl tarlk;'Li¿ihos~'. lndi os';, 
Oiaz Gómez,Flliberto.,oo. _25._añ()~_l'/.._.1.98B;· · · 

---;-;~,--'- -,. 
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El juzgüdo popular zinacanteco,coristltuYc el -niv"el mas alto de la a

pelación de Ja ley dictada por costu:nbre. 

Para juzgar un pleito,el mayor accstumbra invitar a los displ1tantes_ 

y a sus partid i arios a j un tarsc en su casa donde escucharan a ambos_ 

lados y ofreceré po!Jibles soluciones.Sus palabrils son respi?~.::dis. 

Cuando aparece una contienda entre residentes, los disputaocc~ pu•?dcn 

elegir la forma de buscar una solución.El malhechor le presenta al_ 

ofendido una botP.l la de aguardiente y !e pide perdón.Si :!~eµ~a el a

guardiente,es posible hallar una soltJción sin recurso de intervenci

ón ajena.Si no,poecie pedir a un anciano respetado del p.iraje q:JC es

cuche el pleito,o puede dirigirse al juzgado municipal. 

Dentro de los conflictos que se presentan: Deudas no pagadas 

Acuerdos rotos 

Peleas entre ebrios 

Animales que traspasan 

fronteras. 

Con frecuenc.ia se r~SU.e1~en 111ediante reco'llpensas en dinero efectivo. 
, .:: :_·- .'.·.;-~ -/· 

Los zlnacantecos'"·suelen expl_icar todos lo::. homicidios que ocurren al 
. ·- .· ---' :.º -- ~.' 

~ostener quf?·-a.Ja:·mejor el asesino Cieyó c;ue su victima era t,rujo. 

Concepto de Vi et i~a: Las aud i ene 1 as z i na can tecas, se conc lbcn par.i - _ 

conciliar y con:novcr al individuo.La ldeologia_ 

zlnacanteca ofrece al debil una protección im-

portante • 
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Cuando alguién comete un acto hostil contra otro,se cree que este_-

11evara en el corazón una ira que grita a los dioses por venganza.Si 

no 1 lega a ser aplicada esta ira de la victima, los dioses responde-_ 

ran a sus continuos ruegos causarán la enfermedad y muerte a algún 

mient>ro de su fami 1 ia o al transgresor. 

La creencia en una venganza sobrenatural prescribe actitudes apropi!!_ 

das de parte de todo participente de un audiencia.Se espera que et .Q 

fendido lleve su pleito al juzg3do municipal y que logre contenerse_ 

'! tcr:iplar sus de":'la.1das de recor:ipensa.Si vac.ila en llevar un pleito o 

se niega a aceptar recompensa.se entiende qqe el df!mandante desea la 

enfermedad y muerte del delincuente. 

Un mediador zinacanteco no puede imponer su propio arreglo contra la 

voluntad de los disputantes,aunque sea un hombre poderoso o crea que 

son justas sus declslones. 

Audiencia Zinacanteca: Al principio se le pide al querellante que e~ 

'-"lique que resultado desea,que declare las 

CtJndiciones capaces de apaciguar la ira que 

11 eva en e 1 corazón. 

/\continuación se le permite al acusado des-_ 

cribir la resolución que prefiere y recitar_ 

su versión de los hechos.La audiencia tiene 

como principal función, la exposición de los_ 

hechos.no hay esfuerzo por establecer culpab_l 
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1 idad o·ofre"Ccr-evidencla de transgreSlóri'.Sú 

próposl fo es llegar a un término medio que_ 

salisfaga ambos lados;se at teran las discu .. _ 

· s 1 anes de 1 os hechos con 1 as de poSI b 1 es re

- su1tados.La audiencia por Jo regu1ar cor-tJ ... ~ 

núa hasta que ambos 1 ados se conforman con 

el arreglo propu(!stc y al final Izar todos t,2 

man aguardiente en senal de concordia. (104) 

(104) Collier,Jane F.,"Justicla Popular en Zlnacant~n",Am<!rlca lndl· 
gen a, Vol. XLI 1, no. 1, Enero·Harzo, 1982 • 
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CONTROL SOCIAL INFORHAL EN LAT INOAHER ICA 

Perú 

En este país,existe una tradición de apl lcactón de justicia popular 

(105),que se ha mantenido secularmente dentro de las comunidades l.n. 

dJgenas de la zona andina que ha sido legitimizada,de alguna manera 

por el estado. Esto se ve materializado en los: 

JUECES DE PAZ: Que operan en las comunidades y en su mayoría no son 

letrados sino mierr.bros activos de la comunidad.El los 

estan facultados para cor.ocer faltas (y no delitos)_ 

en el caso penal pero sin expedir sentencia, 

Fuera del aparato estatal existe una larga densa tradición de ju~ 

tlcla popular ejercida por las comunidades organizaciones popula· 

res fndlgenas.Esta acción de justicia paralela y autónoma se evide!! 

cia en conflictos internos y entre comunidades (espcci almente por_ 

robo de ganado,confl icots de 1 inderOs,robos en general) v resulta 

en c!os tipos de acciones: 

a) La entrega d'?I culpc:ble a las autoridades policiales o 

b) La apl ic.aión directa del castigo que en casos extremos puede 11,! 

gar al ajusticiamiento. (106) 

( 105) 

(106) 

Este t i po de j u s ti e i a ti ene su si mi 1 i tud 
en Ztnacantán,en el estado de Chiapas. 
Stavenhagen, 11 0erecho Indígena y Derechos 
Latlna",Colegio de Héxlco,p. 339. 
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Dentro de este control social informil1,se han ooservado 11 innovacto-_ 

nes juridicas11 de tipo consuetudinario,o que algunos calificarfDn C2, 

mo derecho a1ternativo,prccisamente porque no están prevista~ en las 

leyes existentes y se producen al margen de éstas. Corno ejemplo de_ 

ello,tenemos que en las barriadas y ranchos de las grandes ractr6po-_ 

lis latlnoamcrican:!S han surguido formas Ce mantenimiento :fal orden, 

de reglamentación de controvt?rsias,solución de confl ictos,y de con

trol social lnformal,al margen de las legislaciones vi3entc5. 

El gobierno peruano reconoció la exlstencla de las 11 t\ondas Campes:-_ 

nas11 a través de la ley núm. 24571 de 19S6 1 cuyo articulo ~nico dice: 

(*) 

Recon6zcase a las rondas campesinas pacfficas democr:Jticas 

y autónomas, cuyos Integrantes están debidamente acredita-_ 

dos ante 1 a autor l dad po 1 i ti ca competen te, como argan i zaci g_ 

nes destinada:; al servicio de la comunidad y que contribu-

yen al desarrollo y a la paz social,sin fines polTticos ·

partidarios.Tienen 3demás C':>mo objetivos,la defensa de sus 

tlerras,cuidado de su ganado y demá~ ~ienes,coopcrando i:on 

las autoridades en la eliminación de cualquier delito.SLI 

estatuto y reglamentos se rl gen por 1 as normas de 1 as Com~ 

nidades Campesint:1s que e5tablccen ta Constitución y el Có-

digo Civil.(*) 

Algunos observndores consideran que al ser reconocidas le!:Jalmcn
te de acuerdo con este texto, las rondas campesinas se han trilnS· 
formado de una auténtica innovación de derecho alternativo en un 
instrumento de control del estado . 
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CAPITULO IV MECANISMOS OE CONTROL SOCIAL INFORMAL EN LA 

COMUNIDAD DE SAN JOSE PATHUITZ, CHIAPAS 

4, CONDUCTAS TOLERADAS Y CONDUCTAS REPRIMIDAS 

... la moral ldad públ lea se ve reforza
da en el carnaval niedlante el libertina
je rltual,es decir,mediante el quebranta 
miento ritual de la moralidad misma". -

E.n San José Pathultz, la comunidad todos los di as se encarga de vigi

lar y detectar,cualquier conducta .que. se salga de los lineDmlentos 

establecidos por la misma. Esto se hace con Ja final !dad de no rom-_ 

perla armonla,por lo tanto todo aquello que an-.enace con romperla o_ 

quebran~arla,es inmediatamente sancionado. 

Desde luego que a veces esa armenia se ve quebrantada temporalmente_ 

por algún acontecimiento breve o momentaneo, y es asi como y cuando_ 

se presentan conductas toleradas;cua.ndo estas en otro memento huble-

ran sido reprimidas. Tenmos como ejemplo el Carnaval, fiestas patrona

les o tradicionales o alyún evento,ar.ontecimiento de cardcter tempo· 

ral (me tocó estar presente eri un campam.anto de 60 alumnos del Cole

gio de Ciencias y Humanidades de la UNAM,en septieirbre de 1989). 

CARNAVAL Lo 1 IJ k' in "'"La Fiesta Jocosa 

Se festeja en San José Pathuitz el Carnaval,dentro de los 4 dias que 

preceden a Ja cuaresma.Se lleva a cabo en el mes de Febrero (107). 

(107) Un informante me dijo.que se 1 lcva a cabo en este mes,"porque_ 
es Febrero Joco",y solo así o por eso suceden cosas inusuales. 



El objetivo del carna11al es la conservación y el acrecantamlneto de_ 

la armonla de los miembros de la comunidad entre sl,y de la ,ccimunl·_ 

dad de la tierra con la de los cielos. 

Se realza el aspecto comunitario terres~re-celestc,y el atrb1.ente es_ 

de alegria jocosa y bullangera. (108) 

Se percibe cierto espiritu de penitencia {109).Maurer al hablar del 

Carnaval dice que es la santificación de la afegria. 

Tanto eri nachaj6n como en Chi 16n,antiguarnP.:ite los tzeltales se dis· 

frazab<1n de rr'.1jer,pero a los ptidres del lugar les parecía anormal,_ 

por lo que suguiri~rón que esa costumbre se suprimiera. 

Dentro de las cosas o animales simbólicas dentro del carnaval se en· 

cuentran: 

Ardilla Disecada o Viva,,. Sirrbolo Falico.Quien la tiene en su poder_ 

toca con el la las nalgas de una persona e!!. 

tre los asistentes y luego trata de ir.tro

ducirsela en la boca. 

Trozo de Cana de Azúcar= Simbolo Falico. 

Juegos de Caracter SeY.ual:Un muchti..:hc,a9arrs a otro y sirr:ula bc~arlc. 

en la boca¡otras ·1e::;cs lo agnrra por la ei 

palda y simula el coito. 

En el carnaval se dicen chistes de doble sentido. Se hacen broma5 a_ 

los muchachos que andan ronda . .,do por ahí. Este tipo de conductas se· 

rfan Inadecuadas er, la 11ida diaria de la C.CYT'tunidad. 

(108) 

( 109) 

Cabe aclarar que lo que aquí se men:iona puede ser que actual· 
mente no se lleve a cabo (debido al proceso de aculturacl~n en 
que atra..¡iesa Ja comunidad) y se lleven o pierdan deter:1.inadas 
costumbres. 
Maurer,Eugenio, ob.cit.t p. 308. 
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En el carnava1 se encuentran muchos e1ementos,bromas,diversiones,etc. 

que aparentemente irlan en contra de la moralidad ordinaria de la co· 

munldad. 

El libertinaje mismo no es sino aparente: se le ha r1tualizado 1 y su_ 

función es especifica.Los Juegos sexuales,que algunos pudieran consi .. 

derar como "cosas normales",son en si mismos un servicio en honor de_ 

los santos para bien de 1a comunidad. Su función es la refor1ar la m.e. 

ral !dad ( 110). 

Las fiesti!S de los santos patronos oe1·slguen el mismo objetivo,cumpll 

er.do fielmente las. tradiciones. En cambio en el carnaval esto se per

sigue no apegtlndose a las tradiciones, sino precisamente violéndolas _ 

en forma rltual,es decir.en el carnaval la manera de cumplir lastra .. 

diciones es viol¿1ndolas. 

En las fiestas tradicionales la razón fundamental es rendir un sÉ!rvl-

clo a la col'1unidad (111). 

Estoy t.otalmente de acuerdo cuando Maurer dice al respecto: "las ftei 

tas e;(perimentan un sentimiento de libertad y autonomia" (112). . 

Como ya lo señalé en su oportunidad,en todo el corredor que atraviesa 

la brecha de r;iJmino por la zon"',e:té prohibida la venta de bebidas e!!l 

briagantes y por lo tanto es c;~ncionada la persona que se em:,orracha. 

Sin cnt>argo,en las fiestas tradicionales o rituales no es sancionada_ 

esla conducta,mas bien es tolerada, Tal vez esto se deba a que los 

tzeltales saben que es tcmpvral 1 que el día de mañana ya no se va a 

presentar. 

( 11 o) 
(111) 

(112) 

Haurer,Eugenlo, ob.ci"t. .p. 309. 
Est.a razón se ve reforzada por la vida comunitaria y el sentiml 
ento de pertenencia a una CClfJlunidad determinada. 
Haurer,Eugcnio,ob.clt. ,p. 341. 
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En e1 campamento que hubó en 1989 de jovenes, la vigilancia que es a

costumbrada en la comunidad.perdió su fuerza,podría decirse que en -

e1 mes que duró la estancia de los jovenes, la co<m.midad permanecr6 _ 

espectante y observadora. Este intervalo y ausencia de vigilancia,-_ 

contr:ibuyó de alguna manera a que se presentaran condttctas 1nadecua

das o inusuales entre los tzeltales.Por ejemplo: se robaron toda la 

ropa lr.terlor de las muchachas, se robaron camisetas de los varar.es, 

hubo dos intt.ntos de violación, iban a nadar en grupos mix.tas,realtz2 

ron actividades mix.tas,por rr.encionar solo algunas conductas. 

Al respecto MAlinoskí dice: "Cuando lo puede hacer sin pé1·dida de -

prestigio y sin mengua prevcsible de sus ganancias y cuando ello le_ 

ofresca una ventaja personal inmediata.el salvaje intentará eludir_ 

sus obl lgaciones "exactamente igual que lo haria un hombre de negocl 

os civl 1 izado11 (113 ). 

Hay que hacer notar que inmediatamente después de que tt?rminó la es

tancia de los jover.es, la cornunidad volvió a la normal lrlad.Los jove-_ 

nes sabian que ya se habla terminado la permisibl1idad de sus condu::, 

tas y que de irisistir en repetirlas en la vida diaria de la cor.1uni-_ 

dad, iban a ser sancion~do~. 

Los principüles empezaron a considerar que tan buena o mala,era la 

presencia de estos 60 jovenes de Id ciudad en su comunidad.SI ya an· 

tes de su llcgada,se presentaban cambios en los jovenes tzeltales en 

todos los aspectos de su cultura,a saber.en su lenguaje,su vestimen· 

ta 1 sll comportamiento;que pasaría después de que se fuerdn, Lo~ prl11-

cipales no saben que no es otra cosa.que el proceso de acu1Luraci6n, 

(\13) Malinost...i 1 "Hombre y Cultura 11
, p. 158. 
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CONDUCTAS TOLERADAS 

SUJETO CONOUCTA 

Hombre o Joven 

Hombre y Mujer 

Hombre 

Mujer 

N iílos 

Niños 

Hombres (carnaval) 

Hombres 

Hombres 

Mujer Viuda 

Hombres 

Jovr.nes {alumnos de la 
preparator 1 a) 

Emborracharse sin hacer escándalo. 

Platicar juntos,pero no en demasra. 

Golpear a su esposa. 

Re gal ar a un h 1 jo, por no tener recursos pj! 
ra mantener 1 o. 

Les.lonarse entre el los con machete. 

Espiar la vida privada de los vecinos. 

DI sfrasarse. 

Tener relaciones sexuales con la vecina C.!:!, 
ando el esposo esta ausente. 

Lavar la ropa en el rlo (114). 

Real Izar labores propias del hombre. 

No respet~r un convenio de compra .. vcnta. 

Permanecer la mayor parte del dia fuera de 
su casa,sobre todo las mujeres. 

En la comunidad existe un grupo de mujeres que ejercen la prost!tucl

ón (familiares: madre,hlja,tra).activldad que de manerü clandestina 

se tolera,aunque 11 oficlalmente no es reconocida11
• 

(114) Esta es una conducta 1nueva 1 ,tiene pocos meses que se ha presen· 
tado en la comun l ded. 
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CONOUCTAS REPR !MIDAS 

SUJETO CONDUCTA 

Hombre y Hu) er 

Hombre y Hu) er 

Hombres 

Jovenes 

Mujer 

Muchacho y Muchacha 

Hombre 

Hombre y .Mujer 

Mujer 

Hombre y Mujer 

Hombre 

Hombre y Mujer 

Hombre 

Muchachos 

Hombre 

Hombre 

Hombre 

Mujer 

Hombre 

Abrazarse en pübl ico. 

Ir Juntos al rlo. 

Andar en el poblado después d• las 10 de 
1 a nocfie. 

Tí 9reor ( 115) 

Real izar z:ctividades del hombre. 

Platicar en demasía. 

Esca~dal izar- o alterar el orden de la C.Q 
rnuni dari. 

Matar. robar, emborracharse. 

Usar short, ropas cortas o escotadas. 

Vender al echo 1, 

No cumpJ ir acuerdes de 1 a dote. 

M.Jt.Jr por accidente un <l'limal 

Poner o sujetar a su cabal Jo en vereda o 
paso de la gente. 

Pret!!ndcr a 1 as j avenes sin permiso de 
los padres. 

Eng.::ñar,mcntir o agitar a la gente. 

Practicar el homosexualismo.(116) 

Robarse cosas.objetos o materiales de ~
propiedad colectiva. 

Chis:rorrear.robersc ª"es. 

Violación de menores. 

(115) Tigrear.stgnifica,pretender a tas jovenes,acerc~rseles, 11 hecha[ 
les la mirada. 11 

(116) Sólo se han presentado dos c<:iso~.uno por cuestión h'::lnnonal y _ 
otro al darse cuenta la comunidad, lo corrió la comunidad. 
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4.1 REACCION SOCIAL FRENTE A SUJETOS Y A CONDUCTAS 

En San José Pathuitz, la reacción cumple una clara funclón;como bien 

lo señala el Dr. Luis Rodriguez Manzanera; (117) que es la cohesión 

del grupo. En esta comunidad es palpable esta función. 

Para evitar la desintegración del grupo,en cuanto alguien trata de 

ser difcrcnte,produce una reacción; Ja reacción busca que el sujeto_ 

en cuestión se identifique con su grupo.que son igual a los demtls 

(l 18 ). 

Un miembro de la comunidad,trabajó un ti~mpo en la CONASUPO,y desde_ 

luego ganaba mas dinero que sus vecinos,estos al darse cuenta que ya 

pensaba mas en el dinero, le reclamaron su actitud y su comportamlcnw 

to¡porque él ya no quería Ir a la milpa,preflría pagar para que otra 

persona fuera en su lugar; los ej idatarios al darse cuenta de esta sl 

tuación 1 lo reprendieron y lo instaron a que retomara los orincipios .• 

tzeltalcs,que "tenia que c-3minar por· donde todos los de la comunldad 

camin<lhan 11
• El los querían que fuera i9ual a el los. 

Lü comu11fdad reacciona co~tra todo sujeto o conducta que llega a pe!. 

cibii corro desviado,cs decir,que se aleja del termino medlo,que :;;e 

comporta de manera diferente a los demás, 

4.1.1 REACCION SOCIAL FRENTE A SUJETOS 

SI la reacción social existe frente al sujeto que es captado como 

(117) Rodrlgucz Honzancra,Luls, "Penologlá y R.eacción Soclal",SUA P, 
39. 

(118) 1dem, p. 40. 
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desVJado,.como diferente,raro.la reacción va a ser más notoria en los 

casos en que e 1 sujeto es captado como 11 pe1 i groso" o como 11 dai'loso" _ 

(119). 

En 1 a comunidad exf ste un hombre que se sa1e siempre de Jos 1 ineaml -

entos de la comunidad.No respeta las costumbres ni las tradiclones 

de los t;::eltales.Ya ha fnvo1ucrado a ta comunidad en cuestiones de 

t1po legat en la que se ha visto frecuentemente perjudicada.Es evl-_ 

dente su conducta. Y como reacci6n a esta conducta,es no tomarlo en_ 

Cllenta ni hacerle caso.Lo consideran como un nii'lo "no sabe lo que h.§!. 

ce". Sus palabras "ya perdieron valor". En la cooperativa colocaron_ 

un letrero que decia que no )e podían vender lo que pidiera y menos_ 

que hablara con Jos presentes, En las Asanibleas EJ idales,slempre to

m¿) la palabra para· opinar sobre un p1.mto en particular.Los ej idata-_ 

rlos,no 1o toman en cuenta y lo inst'1n a que aband.::me Ja Asamblea.Ni 

sJqufera los niños lo toman en cuenta. Es un desapdaptado. 

Hay otro sel"or que ya ha defraudado tanto a la comunidad,como a Tas_ 

comu11idades vecinas.Se hacFa pasar por Juez y cobraba grandes cduti

dades de dinero a los habitantes vecinos.Al darse cuenta de esa si

tuación y descubrí rle sel los y hojas menbretadas falsas, la comunfdad 

encuentra en su casa una llanta de la camioneta de la cooperativa -

que ha::,ra desaparecido.Esto para Jos tze1tales era considerado como_ 

un delito gra'/e, La comunfdad 1o expulsó de la misma. 

Estos dos sujetos.han permanecido durante varios dias en la cárcel 

(119) Rodrlguez Manzanera, 
0

ob.cl t., p. ~2 • 
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de ta comunidad,por los problema:; que han uc:lsionado. 

Far Jo que toca a las mujeres solo dos han sido ef'lcarceladas v lo -

Gue hay que resal tar,que fué durar.te sólo unas horas.En ese ser.ti do_ 

reciben un trato especial.Una de ellas se le acuso de tener re1acio· 

nes con un hoi~re casado y 1 a otra por roba; se una gal 1 ina. Los .. Trcn

sipaleti k, ilT'P'JSi eron COl"i'-O sanción que abandonaran la cociunidad,¡::or· 

que de acuerdo a su punte de vista, 11 puedcn ensei'\arles a las dem.1s m.!:!_ 

jeres,mañas o vicios",mejor o...ie se va·¡an. 

A los menores no se les encarcela.ni se les pega.los tzeltales mets _ 

bien manejan la culpabilidad como un sentimier.t~.puesto que si los 

padres les enseñan las norrnas de 1 a cor.unidad, si él llega a romper·_ 

las o vlolarlas,él es el culpable,puesro ~ue ~abia el castigo que r~ 

cibiria si Jo hacía.Si lo hace a sabiendas es responsei,ble y el padre 

no Interviene a detenderlo. 

Oe los ancianos,no se tiene noticias que hayan sido castigados,pues· 

to son considera~os guia~ de la moralidad)' la arm::inia de Ja coo·uni

dad. 

los extra~os o •1isitcJ:ites que se encuentren en la comunidad Y, llcgen 

a cometer una conducta sancionada por el los,no se la aplican porque_ 

saben que ni tienen los valores,nl cosmovisión ni sentido de justi·_ 

cia que el los tienen. 
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4. 1. 2 REACC 1 ON SOC 1 AL FRENTE A CONDUCTAS 

Según el lugar, las circunstancias,el grupo socl~l,el moíl1ento historJ. 

co en que .el sujete se encuentre,se espera de él una conducla,es de· 

cir,el comportamiento humano esté subordinado al tiempo y espacio en 

el que se prcduce,¡·a que debe adecuarse al compurta:T1iento "rnedio11 d! 

do. ( 120) 

Tampoc.o ha·f que olvidar lo que menciona el Dr. Rodriguen Manzanera._ 

que hay conductas que,er. todo f"'IO:ncnto y en todc lugar han sid~ rcch~ 

zadas,y que han sido t siguen siendo consideradas corno antisociales_ 

y por lo t111nto;dr.sviadas. TLil es el casv del horr.icidio, las lesiones 

graves o la traición a la patria.(121) 

Un maestro de primaria presentaOa rasgos de conducta franca~entc dei 

viada. La comunidad no inter•1lno,sino hasta que,s.e enteraron que en_ 

su clase golpeo gravemente a uno de sus alumnos.De inmediato reac.ciQ 

né la comunidcid.Lo sacaron de 1-1 escLOela, ln am,1rraron, lo exhiOieron 

en el centro de la comunie1ad,para después encerrarlo en la cttrcel.Sg 

1 i ci liJron inmedi alarr.cnte !'U cambio. 

La comunidad ai dctec.tar 1 a conducta desviada de un muchacho, que al 

querer tener relac1ones con los hombres de Ja comunidad, lnrT'ediata11e!!. 

te reacciona y lo expulsa.Era algo realmente intolerable para ellos. 

Esta reacción comunitaria ha servido pura mant~ner el orden en la c2 

munldad y la armonia en el ~1~bito espirltua1.0esccha los elementos 

negativos o coritaminar.tes. 

(120) Rodrlg;ez Manzanera, ob.eit., p. 41. 
(121) ldem. p. LI. 
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4, 2 VALORES FUNDAMENTALES 

El principal vehlculo de trasmisión de valores entre ·los tzeltales. 

es Ja fami 1 ia. Las reuniones fami 1 iares,sirven para que los ni1'os -

puedan conocer y entender el mundo en que viven. 

Estos valores,sirven para formar "hombres verdaderos".A su vez y de_ 

cualquier manera tiene un caracter preventivo y formativo. 

los rr.ayas atribuian un gran valor al trabajo agr·icola productivo y_ 

a1 servicio de Ja comurildad. 

Los tzc t tales, cent i nuan apreciando grandemente estos valores. La im·_ 

portancia que atribuyen al dinero es mucho rrenor, 11 Ta 1 kin k'op ma'yuk 

stuk" •El lenguaje del dinero no sirve.(122) 

La pal•bra serúr (en espa~ol) la emplean los tzeltales para slgnlfl 

car el desempeño de un cargo. 

La función esencial de la autoridad es servir a la comunidad.La nec_! 

si dad de compartir y· de dar se descrJbe maravl 1 Josamente en la ora .. _ 

cién : 
"Tengo un pedacito,tengo un trocito (pan:> compartirlo) 

con tus hijos, con toda tu fami 1 ia11 

Si desemper.a bien su oficio,ganar~ por ello un gran prestigio¡sf lo_ 

hace mal,vendrá la \/er9•jenza a 11 el k'exlal 11
• 

Entre los tzeltales la manera de llegar al grado más elevado de pre.! 

tlglo,es trabajando. 

El prestigio que se obtiene gracias al desempeño minucioso de los 

(122) Haurer,ob.cit,,p. 325 • 
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cargos es el mismo para todos. 

Cuando queremos penetrar en el mundo tzel tal nos encontramos frente 

a una resistencia pasiva,que en el fondo.tiene un valor Invaluable_ 

para el los mismos. Entre otras cosas encontramos: 

Un apego ,a la tradición 

la aprop 1•e1 ón 

Hedifiniclón y resemantización de las formas cultura.les impuestas 

Mantenimiento semiclandescino de conocimientos médicos y religio

sos 

La defensa de la lengua como vehiculo. 

Es evidente el amor a Ja tierra,que se fomenta desde niños.Como no_ 

la van a querer,si Je piden perdón,cuando slembran,adem.1s del valor 

espiritual que le dan. 

Estos son algunos valores que existen entre los tzeltales, los cua-_ 

les, si retom3mns alguno, nos. identi t:car~'TIOS mejor como mexicanos. Y 

algün dia,ya no ! legaremos a ponernos esa barrera entre nosotros -

mismos,desde que mencionamos y no<> ldentificarnos como; ch!Jangos.cl 

tadlnos o tzeltales,indlgtmas, sino llegar a decir que los dos se

mos: MEXICANOS. 

- 167 -



4.3 AUTORIOAOES 

En las comunidades lndlgenas hay dos tipos de autoridades, las tradi

cionales y las constitucionales; las relativas al gobierno indigena, 

no reconocidas por: el sistema constitucional y las correspondientes_ 

al gobierno municipal ,aunque conviene aclarar,de inmediato, que las_ 

autoridades gozan dentro de los comunidader. de 11n gran efecto morall 

zador, ( 123) 

Las autoridades tradlcio11ales son t!legidas democr~tlcümente en fun-_ 

ción de sus mérltos,en reuniones que (en ocasiones) suelen durar va-

rlos dlas.(124) 

11,3, 1 LA .AUTORIOAD - NOCION 

Este concepto e!. entre los tzeltales,del todo diferente del nuestro_ 

occidental. En su lengua no hay pal~bró que exprese el concepto en_ 

forma abstrac.ta;existe solamente lü idea del hecho concreto.de su -

ejerc:cio. 

J 1 a 1 tel ""Se le llama,al que detenta la autoridad.El que hace traba· 

jo, trabajador, 

( a'tel •trabajo; la j' •expresa un sujeto agente) 

Precisamente ac¡UT se halla la esencia del concepto de autorldad;cn _ 

su base se encuentra no la Idea de poder mandar,sino al contrario, la 

de servir. Y tal servicio se efectúa en favor de la comunidad,según_ 

( 123) 

( 124) 

Cuadernos del lnstitJJtO de Investigaciones Juridicas,No, 7,ai\o 
111,Enero-Abril, 1988,UNAH, p. 115. 
Los tarahumaras hacen carrera politica desde topil o topirl en 
que se comienza a servir al pueblo sin salarlo en forma abnega 
da, honesta, leal e lntel igente,hasta el puesto de gobernador tli' 
tuhuén o ltzocán y por liltimo como relativo o cahultcro. -

- 166 -



lo Indica claramen.te 1a.exP:r.esión: 

te mach'a ·ay y~ 1 te1··ta )Um •El que tfene "su trabajo(que hacer) en_ 

e) poblado11 ,es decir, la persona que de· 

tenta un cargo. 

Quién ha terminado de cumplir todos los cargos para Oi:!n de la comu· 

nidad se ve liberado del servicio y se convierte en un iRf.NSIPAl 

{Princlpal);no tiene ¡a que realizar trabajus fisicos,sino su funci· 

ón es la de gobernar la coo:unidad.(125) 

La Autoridild suprema }á ejerce el grupo de lvs TREUSIPALETIK,es de·_ 

clr,ho.ribres de cierta edad que han recorrido Ja escala cornpletll de 

los cargos. 

Son aptos para gobernar,puesto que supieron servir: "servlcio supre

mo" que capacita para ejercer la "autoddad supremaº. En efecto,el _ 

que supo servir,sabr~ también goOernar adecuadamente a la comunidad, 

ya que conoce las necesidades de todo$ aqL:él los que estartin bajo su_ 

autoridad.La experiencia )es ha enscf'.ado lo que es bueno para la ca· 

munldad, lo cual no puede ser otra coc;a que 1o instituido por :as 

JMe'jTatik (nuestros padres y mddres) o Ancestros. Y precisamente ... _ 

sirviendo es c.omo Jos TREUSJPAlfTtK aprendieron las tradicioile~ de 

los antepasados. 

Tenemos,en fin,que Ja esencia del servicio a Ja coinunidad es obtener 

para está la henevo1enc.ia del mundo superior. Asr pués,quien ha l1e· 

gado al grado de TRENSIPAL,no solamente se halla preparado para 90-_ 

(125) Maurer,Eugenio, ob.cit., p. 79. 
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bernar,slno tarbién para desempe~ar el rol de sumo sacerdote en fa-_ 

vor de la comunidad. A él corresponde 1 por tanto,velar por Ja conser· 

vaclón y prO"nOción de la armonia de Ja comuRldad mlsma,y de está con 

el mundo superior.Su servicio,ejecutado según las tradiciones,ha de· 

mostrado que posee un espiritú poderoso,y que este esplritú se ha -

fortalecido por el contacto con el mundo superior al que ha servido. 

A las autoridades st! le" llana tarr.bién 11 justicias11 (jueces),preclsa· 

mente a causa de su función: velar por la armenia. 

Si tenemos en cuenta esta r.oción de "aucoridad·servicio",vemos que_ 

resulta inconcebible para Tos tz.eltales el que un ''servidor" reciba_ 

un salario por sus actividades.Es tadavra més Incomprensible para e· 

llos tener que dar ºcamarón"(mordida) a los funcionarios del gobier

no,a fin. de que estos cumplan con sus obl lgaciones. 

Por otro lado hay que resaltar que: según la cosmovisión tzeltal,una 

persona puede gobernar precisamente por su contacto con el mundo es· 

pi ritual al que sirve: los desconciel-ta que el gobierno mexicano de_! 

conozc.1 lo qi;e para ellos es el fundamento mismo de ta autoridad: el 

inundo superior. 

Otra caracteristica de Ja autoridad es que se la ejerce en form;i 

"coloe9iada11 ,es decir,por el Consejo de Jos TRE~~SJPALETIK; me:dida de_ 

gran 5.abidurra,puesto que es evidente que varias personas piensan me 

jor q1ie. una sota. Además resulta casi imposible que un grupo entero_ 

pueda obrar mal ,o que se le pueda comprar. 

Asr,con las caracteristicas antes mencionadas,podemos decir,que el_ 
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gobierno de los tzeltales,se puede 1 la:nar GERONTEOCRATICO (gobierno_ 

teocra.tlco por los ancianos). 

4,3.2 ORGANIZACICN INTERNA DE LA COMUlllDAD 

Para efecto del desarrollo de este inciso, llamaremos. orga~tzación 1!!. 

terna, la m.onera de gobernarse de la comunidad nii:ima;la exte.rna se r.! 

fiere a 1os funcionarios del gobierno mexicano. 

1. OrganizacJón Interna 

A) Consejo de los Trensipaletik 

los Trensipaletik serian desde el punto de vista religioso, 1os poritl 

fices supremos del po~lado,encargados de las relaciones con el mundo 

superior. Cierras funciones las ejercen ellos personal~ente,cor.a las 

Hl>:'.ltS (liturgia p.arr ped)r la:; IJ1.J11ias y las bJenas c00:.echa'i) 1as e~ 

remonias tr<>diciorrales de cuares'(1.a y de la semana sant.a,etc .• 

En c<lmbio,para otras ceremonias reli13ios.as los Trensipaletik dt!1egan 

a diversas personas: los fiestas en honor di:? los Santos Pa\.ronos c!et 

pcb1ado, las er.cargaran a los K.apitanetik (capitanes);para velar por_ 

el orden en el pueblo delegan a los Alkaleti'< (alcald~s),etcetera. 

Pero aun en tales casos,e.sas actividades no podrían conte!Jtrse sin 

la autoridad de los anclanos.(126) 

Los Trensipalctik son tarrbié.n lo autoridad suprema en 1o que respec· 

(126) Villa Rojas. 1947, p. 580,cit, por Haurer,ob.cit.,p. _82. _ 
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ta a los asuntos que nosotros J lamamos 11 civi les''· No hay negocio lm· 

portante que pueda decidirse sin ellos.Así por ejemp1o, 1a construc-_ 

ción de una escuela, 1a reparación de un puente o de1 camino, 1a acci

ón que hay que tomar ante el gobierno a propósito de las tierras ej.!_ 

da1es,etcétera. 

A la cabeza de los Trenslpaletlk se halla '!l KOBRARIA (cofradia), no 

porque su autoridad sea auperior a la de lo!i demc1s ancfanos 1 sino por. 

que estos lo eligieron como guia moral,debldo a sus grandes cualida

des y a su prestigio. Sus funcicnes terminan con la muerte,o con la_ 

renuncl a al cargo. 

Corresponde pués a los Trensipaletik traLar en forma colegiada todos 

los asuntos importantes.Las soluciones las toman bajo la dirección_ 

del Kobraria;pero .lotes de tomar una decisión.se estudia el proble-_ 

ma,y la solución que se adopta debe contar con la mayoría absoluta 

de los votos. 

B) los Funcionarios 

Los ~~LKALETIK deben velar porque se f!:jecutcn las órdenes de los Trc.n. 

sipa1etik,y ·son,por decirlo asf,el poder P.jecutlvo religioso-civil_ 

del pueblo. 

E1 Agente Municipal entrega a cada ALKAL un nombra.11iento escrito,ya_ 

que en cierto modo, los Alkaletik dependerán de él en cuanto jefes de 

po1icfa que deben velar por el orden en e1 poblado y en e1 ejldo,re~ 
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prender a :JOs·que 'se 'portan mal y pe'rseguir y encarcelar a Tos culp,! 

bles. son miembros del tribunal de justicia y mediadores en los con

fl fetos. A el los corresponde organizar Jos trabajos comuni tarios,de

signar a la gente que debe ejecutarlos / velar porque se ejecuten d~ 

bldamente. 

Los MAYORILETIK o POLESIAHETIK. Son agentes del orden,culdan ,, los 

presos,! levan mensajes y citatorios y se ocupan de la 1 impieza del 

Kabi Ido. No es necesario que permanezcan al 1 l' ,basta que eHén di spo

nibles cuando se les 1 lama, 

C) El Tribunal de Justicia 

Un Trensfpal debe hallarse junto al agente munlcipal y asistirlo en_ 

sus funciones ordir.arias,ya que es aún muy joven y sin experiencia_ 

(si se trata de un delito grave se requieren seis o més Trensip.:ile-_ 

tik);aclemás,se halla presente un AL!\AL,un Juez, Tres fiendarmcs y un_ 

secl"etario. 

O) La Escala de Prestigio y de Autoridad 

Los diferentes cargos que debe desempe"'ar un individuo para 1 legar 

al grado supremo de Pasado o Ti-ensipal,sC"n los siguientes: Mayoril o 

Gendarme, Maertoma - mayodormo -,capitttn (beojemin,hermano·menor·prl 

mero, hermane-mayor- segundo, herman·:i·mayor ·primero) y, fin al mente, AL·_ 

KAL. 

- 173 -



4.3.3 Organización Externa 

1, Organl zación Externa 

A) Pres 1 dente de 1 a Reptlb 1 i ca 

Los tzeltales lo llaman, Muk'ul ajwalil,y saben que su poder es muy 

grande. 

B) El Gobernador 

Los tzeltales saben también que él es la autoridad mas Importante_ 

del estado. 

C) El Presidente Hunlclpal 

los tzelta1cs lo consideran como la "personiflc.aclón" de todo lo m~ 

lo que es para el los el mundo ladino, ya que él y sus funcionarios_ 

favorecen si empre a 1 os 1 ad i nos. 

O) El Agente Municipal 

Se'3ún la constitución rnexicana (art.l15 ).a este funcionario, repre

sentante del Presidente Municlpal,debcn elegirlo los miembros de la 

presidencia municipal reunidos en sesión plenaria.Sus funciones du· 

rán 3 a~os. 

Los ancianos aparecen en la actualidad como asesores o consejeros _ 

del agente, pero en realidad, las ordenes que este dicta son las sug!l 

rldas por los Trensipaletlk. A un lndigena soltero no se le consld,!! 

ra plenamente maduro. 
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Si el agente recibe un salarlo,no se considera esta cargo como un -

verdadero servicio a Ja comunidad. 

E) El Comisariado Ejldal 

El comlsariado ej idal y sus 2 adjuntos, se ocupan de todo Je relativo 

a los asuntos ej ída1es y son et lazo de unión entre Ja comunidad y_ 

el goblerno.(127) 

(127) Maurer,ob.clt., p. 86 a 89 • 
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4.4 FORMAS DE CDMUNICACIDN EN LA ZONA 

La manera que las poblaciones vecinas se enteran de los problemas o_ 

conflictos q1.1e se llegan a presen:ar,es através de los lazos de ami! 

tad que existen entre poblaciones aledaf'iéls. 

La Iglesia juega un papel muy irnportante,ya que existen grupos de e_! 

tudio, los cuales intercir.lbian opiniones y discuten sobre un punto en 

partlcular. Y cuando se reunen de diversos ej it.ios, se conocen los prg 

blcmas por los que iltraviesan cada uno.Los sacerdotes que se encuen

tren en esas rcuniones,ayudan en la Medida de lo posible. 

Cabe tener en cuenta,que en Ja mayoria de las poblaciones que se en

cuentran en el corredor a Santo Oorningo 1 los habitantes de las mismas 

en su mayoria lo integran por familiares. Uo es raro encontrarse que 

en un ej ido,exlsten de hecho tres o cuatro faml l las hasta en cuarto_ 

grado.Esto se puede comprobar porque,solo hay cuatro apellidos dife

rentes.Esto jesde luego.contribuye et '.Jue lleven llOa i:omunic3clón muy 

estrecha y se enteren inmediatar,¡cntc Ce le que pase de un ej Ido a c

tro. 

Hay qi.;e ton:Jr en cuenta, que en su mayorf a, 1 os ej idos, son grupos ce·_ 

rrados, lo que hace que todos se conoscan y se enteren de sus proble-

mas. 

Ahora blén,sl de por si,norma1rr.ente se mantiene la comunicación en 

la zona,cuando se ven afectados o alterados sus valores que conside

ran fundamentales.con mayor razón se enteran '( comunican . 

• 176 • 



4. 5 CHOQUE CULTURAL CON EL CONTROL fORHAL 

·Hemos analizado Ja forma de control social que existe en San José 

Pathuitz,se ha resaltado la forma de castigar en la C!)munidad. 

Considero que esta forma de castigar debe permanecer,en tanto les 

funcione a Jos tzeltales )'no altere la armenia existente entre e-·

llos. 

Cu;.¡ndo una conducta d~ñosa o pel :grosri no es cast!gada en la C1.'Wuni

dad,el culpable se enfrenta a un código escrito ajeno a SJ forma de_ 

ver y entender el mundo. Ademtis del problema del len9uaje cue obsta· 

cu1 iza la comprensión de recglas y ordenamientos juridicos 1 la deseo!! 

fianza de que con las autoridades ladinas no se va a hacer justicia_ 

por que los funcionarios se venden con quien les ofrezca m~s dinero. 

Es aquí cuando hablaría de un choque de caracter cultura! en el nio~ 

mento que un indlgena es Juzgado por ordenamientos escritos ;ijenos a 

su cosmovisión.Le que lo coloca en un estado de indefención y no so

lución al conflicto. 

Si nosotros nos empe~amos en querer aplicar la ley.cuantos 1ndigenar, 

se harlan acreedores de sanciones. 

Tenemos el caso de la manera en que Jos lndigenas aprovech;1n la tle· 

rra,a Ja manera tradlcionalen Chiapas.que t!S: tuqba 1 raza y quema, A

hora con el movimiento ecologista que ha surguldo,cuantos tndigenas_ 

son acreedores de sanciones. Pero si ese es el único m6todo para aprE. 

vechar la tierra oue conocen,y '-iuC todos sus antepa~ados lo han he· 
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cho. Como podemos nosotros querer que cambien su modo de vida,que de 

cua1qu1er manera y a pesar de muchas cosas, les ha permitido sobrevi

vir durante muchos a~os. 

A conttnuaclón me voy a permitir presentar varios casos que aún cua!l 

do no se hallan presentado en San José Pathuitz,si es evidente el .. _ 

choque entre culturas que se presenta en 1a resolución de los rriiswas 

y sobre todo la forma en que se castigan 

1. - En una comunidad de Oaxaca,ur, hombre mató a su amigo en una rt!-_ 

yerta,ambcs en estado de embriaguez.Después de varios dias de discu

slón,e1 consejo de ancianos de la comunided,como autoridad tradicio· 

nal,descidló que el culpable,sfendo soltero,debra casarse con la vi~ 

da de su victima sostener a tos hijos de este.De esa manera se re

solvió el problema del sostén económico de la familia de la victima. 

El culpable asumió su culpa y su responsabilidad.se evitaron confllf. 

tos polenciales entre las familias d.e ambos y se mantuvo el equill-_ 

brío :iocial de Ja comunidild, 

Sin embar90,el"terada la autoridad judicial def estado del homtcidio_ 

cometido, qui ~o ~prehender al asesino. La comunidad se negó a entrega!. 

lo y la autorJdad 91..1t>ernamental llamó al ejercito para proceder en_ 

su contra.Ante !a posibi 1 ldad de un conflicto violento con la comunl 

dad,cl gobernador del estado descidió respetar la desíclón de Ja co

munldad,aún contraveniendo la legislación penal del propio estado. 
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2.- Entre los Hulcholes de Nayarit,un hombre cometfó un homicidio.El 

gobernador lndlgena tradicional de la comunidad Instó al culpable a_ 

entregarse a la justiciil, lo cual hizo con su propio pie y sin vlgi-_ 

lancia.EI juez del lugar,al no tener documentación al respecto ni .. _ 

contar con testigos del suceso,y considerando que la información ve.!: 

bal proporcionada por el asesino aL1toacusado era insuficlente,descl .. 

dió no perseguir el caso y dcjetrlo en libertad. 

3.- Caso: Tepehuanes,t-lunicipio de Guadalu¡ie y Cah10,Chihuahua. 

En Baborigame se celebró una carrera de bola, las aptJestas se componl 

ande animales,ropa,semillas y dinero en efectivo,se entregaron a --

una persona designada, Al terminar la carrera 1 dicha persona, lnconfo!:, 

me con e.1 resultada se negó a entregar las apuestas;tal problema pr~ 

vacó und reunión en la comunidad,en la cual el 11 capitan general" {a!! 

toridad suprema) ordenó traer al rebelde.En juicio público se deter

minó oue regrcs..ira las apuestas y fu€:ra castiqado con diez azotes.El 

lndigena ::Jancionado Interpuso una denuncia ante Ministerio Púl.il ico 

en contra del 11 Capit~n General" por lesia;ics. El capittm fué detcni': 

do. Al dia siguiente 300 indi9e11as se postraron frente a lil agencl;i_ 

del Ministerio Público,dcrnandando la liberación de su lider, Jnstan

clns superiores de la capital del estado,resolvlcron no proceder en_ 

contra del acusado. 
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4.- En Guachochi ,Chlhuahua,un muchacho empezó a ccncurrir a fas tes

gulnadas (tesguino Je lla'Tlan al vino). Aprovech.:indo la ebriedad de 

los participantes, les sustrafa sus pertener.cias,dinero u objetos de_ 

valor. El 11 siriarne11 (gobernador) convocó a una reunión y mandó traer 

al 11 chigorame11 (ladrón) por dos alguaciles.En el ca1iino St: le ~oltó_ 

y huyó hacia I~ cabecera municlpal,en donde se presentó ante el MI-_ 

nlsterlo Público para acusar al "slriame11 y a los al13uaciles de pri

vación ilegal de I~ libertad.Se instauró una averiguación y fueron_ 

citados los presuntos responsables,quicnes dieron una exolic&clón de 

su proceder.previa consulta de instancicis superiores del estado,sc _ 

ordenó archivar la averiguación. 

Con estos casos, tenemos un panorama de como al querer apl lcar las .. _ 

sanciones a sujetos que se salen de la jurisdicción de las autorida

des tradicionales de su lugar ele nrigcn,se ccmeten injusticias,precl 

samente por eso,porque les es aplicado un código ajeno n su indosctn 

cracia y cosmovlción. H~s vale perrnitirlcs que 5e2n ellos mismos 

quienes sancionen a sus iguales, 
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CONCLUSIONES 

1.- El control social informal se presenta y funciona en los grupos 

minoritarios y cerrados en la selva lacandona,dondé se sttua San J.Q 

sé Pathultz,como una forma de sancionar las conductas consiJeradas_ 

como dai\osas o peligrosas por la comunidad. 

2.- El tipo dt'! reacción que se presen~a en San José Pathuitz,es la_ 

reacción comunitaria,cuando se presenta una conducta desvladtl o cuc 

afecte valores fundamentales. 

3.- Las conductas que se presentan en San José Pathuitz,esttm cata· 

legadas como conductas desviadas,porGue es la comunidad quien deter. 

mina que conducta afecta sus valores fundamentales,es decir autade

termi na, auto l egi s 1 a. 

4.- En el México Prehispanico,el reglmen jurtdlco eX.isi:ente- en esa_ 

época, con si st i a en un control social inform~1 muy sólido.pero a 1 a_ 

lleg&da de los españoles destruyen ese control para dar lugar a un_ 

sistema de control social codiflcado,es dP-clr,através de documentos 

escrl tos.Diversos grupos indigenas logran huir a las partes niás e· 

partddas de 1'3 república.para salvarse c:!e la masacre a la que eran_ 

objeto en este proceso de colonización.Ahi permanecieron durante mu 

cho tiempo.Por eso no es dificil encontrar etnius en In a.:..tualidad_ 

que mantengan ese control social informal ,como es el caso de San J2 

sé Pathuitz. 

S.- Los tzeltales tienen un concepto Je culpabilidad diverso a lo 

que nuestro derecho escrito conterapla;para el los es culpable quien_ 



rea 1 iza 1 a conducta con s l de rada de;;v i ada, tenga o no 1 a capacidad en .. 

tender y querer "porQue ya sabia lo que le pasaba si lo hacia". 

6 ... Cuando comenzó el siglo, la población rural era 71.7~~.en 1991 es_ 

de 28.6%.llo cabe duda que cada dia disminuye la población indigena,_ 

m~s sin embargo en tanto existtl y se enfrente con el derecho penal 

sa le debe solucionar su problema respecto a un sistema codificado, 

Lo mejor en estos casoS,'!S darle un trato tomando en cuenta el crit~ 

rio de DESIGUALDAD AllTE LA LF.Y y no c""'º hasta la 'echa se hace.de 

que tedas sorr.os iguale~ ante,más sin embargo en los códigos penales, 

a nivel federal como estatal,se manejan terminas tales como ºno int.!:_ 

grados a Ja civi 1 izaclón11
, 

11 extrerno atraso cultural 11 o "aislamiento_ 

socfaJl1
, Para efectos dc· ley,el indigena debe ser tratado simplemen .. 

te de manera desigual,cuando éste se enfrente a un sistema codifica .. 

do. 

7.- A niV"el constitucional se debe r~conocer la existencia de 52 et

nias-en to~a la república mexicana y que México es un país multfetnl 

coy plur-11 in9Üista. Tenemos que reconcc~r que no somos iguales, Como 

no reconocerlo, si los indigenas piden perdón a la tierra,p\:>r maltra

tar 1 a en 1 a prox 1 ma cosecha. 

8.-Se debe reconocer la existencia de un 11 Derecho Consuetudinario In-

digena11 ,a nivel constitucional.que funcione de manera paralela al d.2_ 

rechC'o es-:rlto ya existente, siempre y cuando no rebase los 1 imites 

del grupo o Ja comunidad y sea aplicado a los miembros de la misma 

comunidad, 
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9.- A nivel estatal se debe reconocer la existencia de ta AUTONOMIA 

DE LAS ETNIAS. Que sean ellas mismas quien decidan,como autodetcrml 

narse. 

1Q ... Se detecta la existencia dentro de su cosrnovlción de los anim~ 

les Tabús, croo cuidadores de la conducta humana, y sancicnadores de_ 

las transgresiones que realizen los micrr.bros de la comunidad. 

11.- La familia e:ntre Jos tzeltales,es el mejor vehiculo para la 

tr3nsmisi6n de valore-; y costumbres,traduciendose en la forma de 

mantener la cohesión del grupo y fomentar el control social !nfor-_ 

r.ial desde temprana edad. 

12.- La enfermedad entre los tzeltales,es signo evidente de castigo 

dentro de su cosmovlción maglco~religiosa. 

13 ... El poder sobrenatural y la magia, siguen siendo los mejores a-_ 

gentes de control social informal ,en San José Pathul tz. 

14.- En San José Pathuitz,pcrsistcn las sanciones de caracter magl· 

co-rcligic..so,rnaterial izadac; en la enfermedad ocl trasgresor. 

15.- Entre los tze1tales de San José Pathuitz,el pecado funciona c2 

mo una forma de control social informal. 

16.- En San José Pathuitz, la sanción social forma parte de su for

ma de mantener 1 a armon i a en 1 a comun 1 dad. 

17.- El concepto de armenia que tienen los tzeltales,es que los ho!!! 

bres necesitan la armonla en si mlsmos,con la comunidad terrena 

con la comunidad celeste y precisamente para iniclar,conservar y 

restablecer esta armenia se instituyeron los sacr.imentos tzeltales . 
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18.- La enfermedad corporal se considera como una falta de equilibrio 

o de armonla entre dos elementos: calor y frio. 

19.· Cuando a los tzeltales les sucede algo grave se lo atribuyen a 

la fatalidad, 

20.- Las sanciones que se aplican a los transgresores de la armenia_ 

c!e 1 a corm1n i dad, tienen un caracter infamante, porr¡ue lo hacen de mane

ra pública y estas van acompai'ladas de: r.1ultas excesivas,trabajos en_ 

favor de la comuridad y cuando la conducta o delito es grave o franc,e 

mente dai'losa 1 el destierro. 

21.- Las sanciones que se aplicaban entre los mayas,son semejantes a_ 

las que se aplican en San José Pathultz. 

22.- En distintas comunidades de la república mextcana,se lleva a ca

bo una forma de coÍltrol social informal¡ llamese: Justicia Popular,_ 

Concillaclones,Tequio, Autoridades Tradicionales o Principales,detec

tanJo si mi 1 i tu de~ en cuanto sanciones o procedimientos, que vi su al izan 

la existencia de un derecho no escrito y que funciona en Sl•S comunidj! 

des para mantener 1a cohesión y arrncmia del grupo. 

23.- Entre lo!' tzeltales el concepto de autorldad,es el de Autoridad

Servicio,Servicio en favor de la comunidad.Ademés la autoridad se e-_ 

jerce de manera colegiada. 

24.· En San Josó Pathuitz,se nota la part1clpaci6n activa de losan·_ 

l.": i anos, en 1 íJ fer 1.~aci ón de un Organo o Consejo de Ancianos, 1 o que se 

traduce en una GERONll OCRAC 1 A. 

2.5.· En tanto Jos indigcnas sigan siendo juzgados por ordenamientos 
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escritos o codificados ajenos a su cosmovisión 1 seguirá existtendo un 

choque cultural frente y con el control formal ,consecuentemente col.Q 

cará al lndl gena en un estado de Indefensión . 
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