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Abord6 en esta tesis el duelo, particularrnente el de 10s padres por la rnuerte 
de un hijo infante, desde el ingulo de la relaciitn rito-sujeto, en su dimension 
diacronica y sincronica. Considere necesario y enriquecedor articular aportes de 
la Antropologia y el Psicoanilisis, tanto en el piano teorico corno rnetodologico. 

Una de las preguntas que inauguraron esta bbsqueda era: LEI rito funerario 
festivo da cuenta de la inexistencia del duelo subjetivo, por muerte de un hijo, 
en las cornunidades de tradition indigena? 

Los objetivos heron: realizar un analisis serniotico del rito en Malinalco, Mex., 
analizar las repercusiones de la rnuerte de un nifio, explicar la naturaleza de la 
relacion de 10s padres con su angelito, estudiar el irnpado que el irnperativo 
social de lo festivo tiene sobre su duelo. 

La hipotesis fue la siguiente: El rito funerario de angelitos abre una via a la 
realizaciitn del dueio subjetivo, transformando al cadaver en un ente sagrado 
con el cual 10s padres podran cornunicane. Esa prolongation del vinculo 
procura construir irnaginariarnente las expectativas sobre ese hijo, iorrnular 
demandas postmortem, y saber acaso qu6 perdieron con 61. 

He Seiiio~tiado qire, contrariarnente a lo que 10s estudios etnograficos 
mexicanos han afirrnado, la rnuerte infantil en Malinalco no es rnotivo de alegria 
para 10s padres y aunque el rito sea festivo, si hay duelo subjetivo y tiene 
repercusiones sobre la sexualidad, la capacidad reprodubiva, lcs Iazos 
farniliares y la perrnanencia en el trabajo. 

Palabras clave: duelo, angelito, subjetividad 



ABSTRACT 

I n  this dissertation I dealt with parents mourning for the death of an infant 
child, approached from the subject-rite relation, in its diachronic and synchronic 
dimensions. I considered it necessary and enlightening to articulate 
contributions from Anthropology and Psychoanalysis, theoretical as weli as 
methodological. 

One of the questions that led this research was: Does the festive funerary rite 
account for the non-existence of subjective mourning for the death of child in 
Indian tradition communities ? 

The objectives were the following: To carry out a semiotic analysis of this rite 
in Malinaico, iviexico; to anaiyse the consequences of a child's death; to 
explain the nature of parents' relationship with their angelito*; to study the 
impact of the social imperative of festivity or! mourning. 

The hypothesis was: The funerary rite of angelitos opens up a way to the 
subjective mourning process, transforming the corps into a sacred being with 
which parents will be able to communicate. This extension of the link 
endeavours to imaginatively build up the expectations on that child, to express 
post rnortern demands and thus to know what they lost with him. 

I have demonstrated that, contrary to what Mexican ethnographic studies have 
c!aimedi d ~ t h  of chi!dren in Ma!!na!co is net a meti\ve d happiness for parents. 
And that even though the rite may be festive, there is subjective mourning 
which has consequences on parents sexuality, reproductive capacity, family 
links and permanence in jobs. 

*Angelit0 means little angel. It is the name given to children when they die. 
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Abordo en esta tesis el duelo desde el angulo de la relacion rito-sujeto. 

Particularmente me refiero a1 duelo de 10s padres por un hijo. En el sen0 de la 

Antropologia se han generado reflexiones sobre la relacion entre e! orden 

social y la subjetividad, por otra parte, el psicoanalisis es una de las disciplinas 

que mas ha explorado el duelo subjetivo. Por ello considere enriquecedor 

buscar una articulacion entre la Antropologia Social y el Psicoanalisis. 

Algunas de las preguntas que inauguraron esta busqueda eran ias siguientes: 

LEI rito funerario festivo da cuenta de la inexistencia del duelo por muerte de un 

hijo en las comunidades de iradicion indigena? 'Como se concilia un rito 

funerario festivo con un duelo subjetivo, si lo hubiere? 

Para poder responderlas era preciso ubicar la diferencia entre rito funerario y 

rito de duelo; realizar una investigacion etnografica especifica para observar de 

que manera se celebraba el rito de duelo; precisar la naturaleza de la relacion 

de este con el funerario, y, de rnaners? impofi.tante, hacer e! znslisis semi63co 

de 10s dos ritos. Elegi, con ese objeto, la localidad de Malinalco, Estado de 

Mexico. Era preciso recurrir, por un lado, a las fuentes historicas; por otro, a1 

sentido que 10s propios rnalinalcas le daban a sus ritos hoy en dia; y, 

finalmente, recoger 10s testimonios de padres y madres sobre lo que represento 

la muerte de su hijo. 

Recoger testimonios sobre la dimension subjetiva del comportamiento que, si 

bien es social, ya no es ritual, exige una practica diferente. Su recuperacion se 

tradujo para mi en una ernpresa dificil por el grado de intimidad que las 

entrevistas requerian. El duelo subjetivo es intimo per0 sus efectos se hacen 

piiblicos. En las sociedades de tradition indigena, aun 10s aspectos mas 

personales de 10s individuos tienen efectos sobre otros. Un duelo puede 

producir repercusiones radicales sobre 10s proyectos de vida de un deudo o de 



la familia entera, tales corno rnudanzas de ciudad o de pais; desintegracion 

familiar; perdida de empieo; trastornos de la fecundidad; trastornos en la 

crianza del hijo que nace luego del difunto; diversos tipos de trastornos 

psicosornaticos, tales como perdida de peso o perturbaciones animicas. El 

deudo afedado por estos trastornos es asistido por sus farniliares, amigos o 

compadres mas allegados. 

Entiendo por duelo el proceso por el cual una persona se desprende material y 

subjetivarnente de un vinculo que habia tenido con el difunto, para restablecer 

otra manera de vincularse con el, sea como antepasado, como divinidad 

menor, corno espiritu o alma, o bien como un conjunto de recuerdos. Pero 

adernas de la transformacion del vinculo con el difunto se produce una 

transforrnacion del lazo social en el interior de la familia afectada. En 

comunidades tradicionales el duelo es desencadenado por el rito. En 

comunidades modernas puede ocurrir que se desencadene en ausencia del 

rito, aunque siempre demanda una sancion social, pGblica, de que tal persona 

ha fallecido, asi sea un acta de defuncion. Ese duelo subjetivo transcurre 

enmarcado en la cosmovision de un grupo, camina por senderos trazados por 

las significaciones culturales e historico-sociales, per0 tambien por veredas 

derivadas de las vicisitudes singulares de la historia personal del deudo. Estos 

senderos y veredas no son trayectos separados, estan entrecruzados. 

Algunas disciplinas 'psi", corno la psicologia, la psiquiatria y el psicoanalisis, se 

refieren al duelo para nombrar un estado que sucede a varios tipos de 

perdidas, perdida de un rniembro del cuerpo, perdida de la patria, perdida de 

una relacion de noviazgo, etc. En este trabajo me referire fundamentalmente a 

la perdida producida por una muerte, en la medida que es la experiencia de 

perdida mas radical e irrecuperable de la vida, pero tambien abordare el duelo 

de 10s vencidos por 10s conquistadores espaiioles. 

El duelo de 10s vencidos es extraordinariamente importante por su magnitud, 

por sus alcances y por sus repercusiones. No fue un duelo solamente por sus 

muertos en batalla; fue un duelo por sus muertos en epidemias, que fueron 

significadas por 10s conquistadores y 10s misioneros corno castigo divino; fue un 



duelo por el derrurnbe de sus instituciones; un duelo por la caida de sus dioses; 

un duelo por la perdida de la influencia sobre sus hijos para continuar la 

tradicion. Sus hijos les fueron sustraidos por 10s misioneros, para hacerlos 

agentes de la evangelizacion y principales combatientes de la antigua tradicion. 

Los niiios fueron ernbajadores de 10s misioneros, la instancia censora e 

interdictora, en sus propios hogares, de 10s antiguos cultos. Todos estos duelos 

fueron una de las plataforrnas sobre la cual se produjo el sincretisrno cultural y 

religioso. 

El rnundo rnoderno ha banalizado la muerte. La ha reducido a un product0 de 

rnercado. Los se~ ic ios  post modem son preparados en paquetes corno 10s 

viajes. Se venden lotes o criptas, en cornodas rnensualidades. El rnundo del 

cine ha transforrnado la rnuerte en el tema mas taquillero. Es lo que Geoffrey 

Gorer ha nornbrado muy bien la pornografia de la muerte.' En la vida cotidiana 

el duelo es negado, evitado, tratado como un "problerna psicologico" o corno un 

asunto individual. Por ello, reconsiderar la dimension social del duelo y su 

importancia, es una rnanera de hacer contrapeso a esa banalizacion. 

El mundo indigena nuevarnente, corno en tantos otros aspectos de la cultura, 

tiene rnucho que ensefiar a1 mundo "rnoderno". Hay un abisrno de diferencia en 

la manera de encarar un dueio en un arnbito yen otro. 

El respeto por la vida propia y ajena, tan presente en el rnundo indigena, se 

traduce en relaciones sociales donde la solidaridad es un valor clave. Si alguien 

tiene un muerto, todos se sienten irnplicados, sea para ir a comer o beber con 

el deudo, sea para apadrinar a1 rnuerto, para cargar el ataud, para cavar en la 

tierra o para pagar 10s gastos. En el mundo rnoderno el deudo tiene que 

arreglarselas a solas con sus gastos y a solas con su dolor. Si necesita el 

se~ ic io  de una funeraria, tendra que pagarlo, arreglarselas solo. Los parientes, 

amigos y conocidos acornpaiiaran en la medida de su cornpromiso personal y a 

lo mas enviaran flores; algunos asistiran a un rito religioso en el que ya no 

creen. Esas relaciones de reciprocidad del rnundo indigena son forrnas de 

I Geoffrey Gorer, Nipieurs ni couronnes, Paris, EPEL.1995 



mantener viva la deuda de unos con otros. Esos favores no se pagan sino con 

otro favor: se podrian pagar 10s servicios per0 la cornpaiiia y el apoyo nunca. 

En las ciudades rnodernas, en ausencia de lo sagrado, el rito se vacia de 

sentido, pierde vigencia; el deudo queda condenado a la soledad, rechazado 

por esa comunidad que no asiste al rito complete, por razones de trabajo, o por 

una progresiva desafeccion por lo religiose, o por indiferencia profunda hacia lo 

que pasa con el doliente luego del rito. Testirnonios de este rechazo hay 

muchos, per0 son muy pocos 10s que se han detenido a estudiarlo; uno de ellos 

es el antropologo Geoffrey Gorer en lnglaterra. En el mundo indigena, 

carnpesino, la muerte y el duelo no son un asunto individual, sino hechos que la 

cornunidad encara conjuntamente. Una extensa red de lazos participa 

ritualmente, un gran n~jmero de vecinos y parientes se saben concernidos por 

el acontecimiento. 

Hasta aqui hemos mostrado cbmo se expresa el fenomeno social del duelo en 

diferentes tipos de comunidad. Y wmo en el mundo modern0 ese interes por el 

duelo declina. Ahora verernos corno se expresa este fenorneno social en el 

campo de la disciplina antropologica. 

Existe un gran vacio de publicaciones antropologicas sobre el duelo desde el 

punto de vista teorico, a diferencia de trabajos que estudian el culto 

prehispanico a la rnuerte o trabajos que describen 10s ritos funerarios en 

distintas comunidades del pais, que son muy abundantes. Casi no existen 

trabajos que analicen el acervo recogido por la etnografia en materia de ritos 

de duelo. 

No se ha hecho un estudio de los duelos colectivos en Mexico, por ejernplo 

frente a la muerte masiva que produjo el terremoto de 1985. Hay un enorrne 

caudal de information por recoger y analizar; es un decir que circula solo entre 

amigos y conocidos: las repercusiones de esas muertes masivas no se 

circunscriben al rito, lo rebasan. Se tradujeron -y se siguen traduciendo- en 

gestos, silencios, actos y actitudes, comportarnientos espontaneos -maneras 

de situarse frente a la amenaza de un nuevo terremoto-. Esas actitudes no son 



rituales, estan vinculadas a la cosmovision de un grupo social, per0 tambien a 

la historia de sus experiencias traurnaticas, a la historia de sus duelos, tanto en 

el plano social como familiar. 

De ios trabajos teoricos sobre el duelo, que conozco, entre 10s que se 

encuentran 10s de Durkheim, Cazeneuve y Levi-Strauss, 10s autores describen 

o clasifican el rito de duelo. Todos coinciden en que el dueio tiene dos planos, o 

dos registros: el ritual y el subjetivo -0 lo que Durkheirn llarno "sensibilidad 

privada2'-. Sin embargo, solo se ha estudiado la dimension ritual. Si existen 

pocos trabajos teoricos sobre el rito de duelo menos trabajos aun existen sobre 

el duelo subjetivo desde una perspectiva antropologica. Este vacio de 

publicaciones sobre el tema refleja una tendencia de la antropologia y de la 

etnografia, que recogio la influencia del positivismo y desdefio durante rnucho 

tiempo 10s estudios sobre la subjetividad como si esta no pudiera objetivarse 

por el lenguaje. 

El registro del duelo subjetivo ha sido una "tarea" de las disciplinas "psi" 

- compiendiendo en este grupo a ia psiquiairia, ia psicoiogia y el psicoanalisis-, 

cuya practica transcurre en las grandes ciudades. El duelo en estas disciplinas 

fue conceptuaiizaao durante mucho tiempo de una manera ahistorica, acritica, 

estandarizada y descontexlualizada del entorno social que la producia, como si 

en diferentes mornentos de la historia 10s duelos fueran iguales y corno si 

fueran un proceso que permanece inmutable e identico para todos 10s 

individuos independienternente de su duracion. Con frecuencia, la vulgarization 

de la concepcion dei duelo lo redujo a concebirlo como un problema emotional, 

o como un estado lacrimoso o depresivo. El registro del sentimiento existe, 

per0 no es lo unico ni lo mas importante en un duelo. La cuestion medular del 

duelo es la busqueda de sentido de lo que significa tai perdida para el deudo. 

Es una manera particular de asumir una muerte particular en una cultura dada. 

Asi planteado, el fenorneno social del duelo, que comprende dos registros, se 

encuentra empobrecido en su estudio y divorciado entre dos disciplinas o, 

mejor dicho, entre dos grupos de disciplinas: la antropologia y la sociologia de 



un lado y la psicologia, la psiquiatria y el psicoanalisis por otro lado, que con 

poca frecuencia dialogan, al menos en Mexico. 

Autores como Van Gennep y Victor Turner han profundizado en la relacion 

entre rito y transformacion subjetiva del pasante, cuando se trata de ritos de 

paso que forman parte del ciclo de vida. Pero estos estudios no se han 

aplicado al analisis del duelo en alguna comunidad especifica, y tampoco se 

han interrogado por su eficacia simbolica. Un rito de duelo puede tener muy 

diversos grados de eficacia simbolica cuando se trata de la muerte 

efectivamente acontecida y no rneramente simbolica como es el caso del rito 

de paso de 10s adolescentes. 

El estudio pionero conternporaneo sobre el duelo subjetivo en las disciplinas 

"psi" es el de Sigmund Freud, quien se proponia explicar la melancolia a partir 

del analisis del llamado "duelo normal". Freud plantea que el objeto del trabajo 

de duelo es producir una sustitucion del objeto perdido. Semejante formulacion 

permeo sin critica a la psicologia, la psiquiatria y sus respectivas terapeuticas 

e incluso a la antropologia como es el caso de Vincent Thomas. Un ser querido 

no es sustituible por otro. Que existan personas que intenten esa via no hace 

de eso un modelo para todos. Tal es la critica que el psicoanalista lacaniano 

Jean Allouch le hace a Freud. No obstante esa formulacion, Freud nos lego una 

teoria sobre el funcionamiento de la rnemoria que tiene plena vigencia. La 

funcion de la memoria es un aspect0 muy importante en el duelo subjetivo. Es 

una estructura significante con la cual se busca dar sentido a la perdida de un 

ser querido. 

Es precisamente el papel de la rnemoria el que va a operar de manera distinta 

cuando se trata de un duelo por un difunto adulto que cuando se trata de un 

difunto niiio. Cuando un adulto rnuere, la rnemoria opera para recordar lo que 

se vivio con el. En ese movimiento de la memoria hacia el pasado esta en 

juego un proceso importantisimo: localizar lo que se perdio con el difunto. Se 

perdio su ser mas lo que el representaba para cada uno de 10s deudos. En 

cambio cuando muere un niiio el movimiento del duelo no es hacia el pasado 

sino a un futuro imposible. Lo que pudo haber sido y no fue. Ello no significa 



que la rnernoria no tenga un papel, puesto que la muerte de un hijo puede 

resignificar otras perdidas. Pero no hay historia de vida del niiio, 

particularmente cuando son rnuy pequeiios. No existe un lazo constituido con 

el infante, pues ese lazo apenas se iba a construir o estaba en proceso de 

establecerse. iC6mo dar por rnuerto a quien no vivio? Por eso la busqueda de 

sentido de lo que se perdio con el infante no se puede localizar en el pasado. 

Eso es lo que hace del duelo por un infante un proceso rnuy cornplejo y dificil. 

A diferencia del rito funerario de adultos, el rito funerario de angelitos en 

Malinalco, corno en otros lugares del pais e incluso de Latinoamerica, es 

Festivo. Me parecia rnuy importante realizar un analisis semiotic0 de la 

naturaleza de esta festividad, su origen historic0 y sus transformaciones en el 

sentido y en la funcion que cobra hoy en dia para 10s malinalcas esa alegria 

ritual, para distinguirla de lo que teoricarnente se denomina fiesta ritual pues, 

corno dice Geertz, entre religion pura y religion aplicada existe una diferencia 

cualitativa, y agregariamos: entre el sentido transmitido por el dogma religioso y 

el sentido que se actualiza para la cornunidad hay tarnbien diferencias. 

Tambien me interesaba establecer una distincion entre !a festividad del duelo 

infantil y !a actitud hurnoristica que la cultura mexicana ha tenido frente a la 

muerte corno realidad universal, y que se expresa en la cancion mexicana 

popular, ia aiiesania, ei grabado yen 10s juguetes de azucar o de madera. 

Se ha dicho que la actitud del mexicano ante la rnuerte es irbnica, desafiante, 

festiva, burlona. Pero no existen estudios que perrnitan matizar esta actitud y 

rompan el estereotipo fornentado por publicaciones que buscan ofrecer 

nuestras tradiciones a la mirada turistica. El mexicano no tiene una actitud ante 

la muerte, tiene una compleja red de actitudes de naturaleza diversa. Pues son 

tambien distintos aspectos 10s que la muerte conlleva: la muerte como realidad 

universal, la rnuerte corno realidad cotidiana en 10s sectores mas marginales, la 

posibilidad de la rnuerte propia, la muerte del enemigo, la muerte corno fuerza 

numinosa que un macho mexicano "debex vencer a la luz de varias copas, la 

muerte de un anciano, y la muerte de un hijo rnuy esperado, entre otros. 



Una vision que busca ser comprensiva de lo mexicano no puede ofrecer un 

analisis de la enorme gama de matices que el estudio de este fenomeno 

requiere. Ademas de las ya enumeradas tenemos tambien diferencias entre la 

ciudad y el campo; diferencias entre ciudades pequefias -donde la observancia 

religiosa es muy estrecha- y las grandes ciudades -cuya complejidad repercute 

en la estructura y la organization familiar, transformando la observancia de 10s 

ritos-; diferencias en 10s duelos segljn 10s deudos pertenezcan o no a la misma 

religion -fenomen0 que empieza a manifestarse y a crecer paulatinamente, ante 

el avance de nuevas religiones en nuestro pais-. 

Las canciones sobre la muerte, que a lo largo del tiempo se han escrito, 

revelan, es cierto, actitudes de reto, de desafio, y de burla, frente a la muerte 

como hecho universal, o frente a la posibilidad de la propia muerte. En cambio, 

frente a la muerte de un ser especifico, la actitud es respetuosa. Ya Isabel 

Lagarriga y Juan Manuel Sandoval, nos habian advertido de esta diferencia, en 

su trabajo sobre 10s ritos funerarios entre 10s otomies. ' 

Una de las experiencias mas complejas en lo que concierne al duelo es la que 

produce la muerte que trunca la vida de un infante. 'Como hacer el due10 de 

alguien que casi no vivio? Cuanto menos huellas dejo el difunto, mas complejo 

es el duelo, como es el caso del recien nacido. Quizas por eso 10s nahuas 

pensaban que si morian lactantes, renacian, o mejor dicho, su entidad animica 

se "reciclaba" para utilizar un termino que propone Lopez Austin. 

El rito, en una comunidad determinada, es el mismo; sin embargo, existen 

subjetivamente diversas actitudes, segun la edad, la naturaleza de la muerte y 

el tip0 de vinculo que se tenia con dicho hijo. Un duelo subjetivo nunca es igual 

a otro, ni siquiera para un mismo deudo. No tiene el mismo sentido ni para la 

familia, ni para la comunidad, que fallezca un anciano que ya realizo su vida, 

que un adulto que la ve truncada en la plenitud de su desarrollo o que un nifio 

que frustra, con su muerte prematura, las ilusiones, expectativas y encargos 

que sus padres tenian para el. 

Isabel Lagarriga y Juan Manuel Sandoval. Ceremonias monuorias enfre 10s otomies del Norfe del Estado de Mexico, 
Toluca, Gobierno Estado de M&xico, 1977 ppp.65-6. 



Marc ~ u g e ~  afirma que no se puede aprehender una identidad fuera de sus 

determinaciones sociales. Como dice Noerni ~ u e z a d a ~ ,  la religion, como 

sistema de creencias, norrna a la sociedad y establece una relacion dialectica 

con ella; 10s limites se definen en funcion de la cosmovision. Esas son las 

coordenadas mas amplias, sin las cuales un estudio del duelo subjetivo 

navegaria a la deriva. Me interesa analizar como una misma norma religiosa 

produce efectos diversos sobre los sujetos, a la rnanera de un caleidoscopio 

que muestra diversas posibilidades combinatorias a partir de 10s mismos 

elernentos. Clifford ~eertz '  afirma que es avanzando en las diferencias 

individuales corno podremos apreciar las diversas forrnas como la religibn 

opera sobre 10s sujetos en el sen0 de un mismo grupo. 

El rito y su significacion social parten de una necesidad, social tarnbien, de 

compensar lo absurd0 de la muerte masiva de infantes por rnalas condiciones 

economicas, con una tranquilizadora certeza de que si murio ya no tuvo que 

someterse a pruebas, tendra la gloria celestial. Sin embargo, en un misrno 

sujeto pueden coexistir creencias contradictorias. Por un lado, la significacion 

social que e! rito impone y, por otra, ;as expectativas personales truncadas o no 

realizadas. 

Los seres hurnanos no estarnos habitados por una sola creencia; SOmGS 

contradictorios; estamos habitados por una "polifonfa" de creencias, valga la 

expresion: voces contradictorias que hablan en nosotros, como sedimentos de 

diferentes discursos, unos mas antiguos que otros, que no necesariamente 

hacen sintesis. La subjetividad es el lugar sede de esos discursos. Esta es una 

de las acepciones de la nocion de subjetividad para Lacan. 

Los trabajos de Lilian scheffler6 en Tlaxcala y de Silvia Ortiz ~ c h a n i z ~  en 

Cholula, Puebla, han recuperado 10s cantos y juegos del velorio de angelitos o 

Marc A"@, Funcibn simbolo e histor,a, Mbxico. Grijalbo. 1987, pp.24-25. 
' Noemi Quezada, "Reilgien y Sexuaiidad. Amor y Erotismo", en Religion y Sexualidaden Mexico. UNAM-UAM.1997 
p.36. 
' Cliiord Geertt, La Interpretanbn de ias Coiforas. Barcelona,Gedisa.l997, pp.113-117. 

Lilian Scheffler, "Juegos de Velorio de Angelitos en Tiaxcaia", en Cuadernos de trabajo Efnogi%co, Mexico, INAH, 
1975. No 4, pp 4-66. 



velorios de juguete. Su trabajo ha sido orientador al contrastar semejanzas y 

diferencias rituales. Las semejanzas son muy grandes; sin embargo, existen 

diferencias locales en su expresion, variaciones en el uso de 10s colores, o en 

el tip0 de estructura que se construye para albergar al cuerpo del niiio durante 

el velorio, que nos permiten apreciar como la cultura mesoamericana expresa 

en una comunidad unos aspectos y en otra, otros. En Malinalco predomina 

mas una estructura que semeja a una cuna, mientras que en Cholula la 

estructura semeja a un barco o a una concha y nos remite mas directamente al 

tema acuatico y a Tlaloc -con quien se vinculaba a 10s niiios por su muerte 

sacrificial-. Sin embargo, la "cuna" en Malinalco lleva papel espuma. Y la 

espurna esta ligada al mar. 

Los objetivos de mi trabajo han sido: 

a) Realizar un analisis serniotico del rito contemporaneo en Malinalco, Estado 

de Mbxico, una comunidad de tradicion indigena nahua. 

b) Analizar la vigencia del rito de angelitos y el grado de regulation sobre el 

comportamiento que aun logra. 

c) Valorar su importancia en relacion con otras creencias religiosas. 

d) Analizar las repercusiones familiares y sociales que la muerte de un niiio 

tiene sobre el grupo. 

e) Explicar la naturaleza de la relacion de 10s padres con su angelito. 

f) Estudiar el grado de impact0 que el imperativo social de lo festivo tiene 

sobre el deudo. 

g) Mostrar aspectos del duelo entre padres y angelito que no son usualmente 

observables en el rito, es decir, extender el campo y el tiempo de analisis de 

la actitud de 10s deudos para con su difunto. 

Por actitud ante la muerte me refiero a formas de comportamiento que traducen 

una cosmovision. Para Philippe ~ r ies '  la actitud ante la muerte comprende, 

ademas de 10s ritos, otras formas que si bien no alcanzan una organizacion 

ritual, forman parte de un conjunto de rasgos, gestos, decires, y formas de 

' Silvia Orti2 EchBniz, llelorios de juguete en Cholula. Pue." En Cuadernos de trabajo. Etnografia 1, M6xico. INAH, 
DEAS.1981,NO. 29. 



encarar historicarnente la muerte, que aunque pueden o no ser resultado de 

convenciones sociales, si forman parte de un irnaginario social. 

El enfoque de mi trabajo es esencialmente antropologico, es el rnarco y la 

metodologia de analisis del problema que nos ocupa, per0 busco iarnbien una 

articulation con el psicoanalisis a1 considerar el duelo subjetivo. En esta 

perspectiva retomo las aportaciones de Jean Allouch, de filiacion lacaniana, al 

duelo por un hijo rnuerio quien a su vez ha rescatado del olvido 10s aportes de 

Geoffrey Gorer. Las disciplinas sociales han avanzado por intercambios 

mutuos, por "prestarnos conceptuales" que luego adquieren un sentido propio 

en el interior de cada disciplina. 

Esia imagen del dueio que propongo como una plataforma giratoria que 

troquela la subjetividad por un orden social determinado, muestra bien la 

imposibilidad de contar con una concepcibn que atienda exclusivarnente a lo 

ritual o a1 imperativo social, ya que impide explicar varias de mis preguntas 

concernientes a1 como incide el rito sobre la subjetividad. 

Cornparto con Emma Leon9 su nocion tie subjetividad entendida como aquella 

cuyo papel es dotar de sentido las practicas sociales. 

La nocion de subjetividad del psicoanalisis no es sinonima de procesos 

psiquicos: irnplica la reiacion con el otro (el semejante) y con el Otro, (el legado 

de la cultura.) En ese sentido la nocion de subjetividad no es reductibie a la de 

personalidad, y tampoco es sinonima de individualidad, concept0 este ljltirno 

bastante soiipsista. El legado cultural que 10s padres trasmiten no es una 

totalidad, es un recorte que priviiegia ciertos aspectos: el semejante es vehiculo 

de ese recorte del legado cultural. El psicoanalisis lacaniano vino a poner en 

tela de juicio esa dicotomia entre "rnundo exterioi' y "mundo interior". Jacques 

Philippe Aries, Historia de la rnuei?e en Occidente, Barcelona, Acantilado, 2000, pp.23-101. 
Emma L e b  "Sujetos y subjetividad en la construccibn metodol69ica, en Subjetiv;dad: umbrales del pensamienfo 

sonal. Barcelona, UNAM-Anthropo, 1997 p.56. 



Lacan recurrio a la banda de Moebius para mostrar que ambos planos son un 

continuum, como la banda misma." 

La subjetividad es todo lo que concierne a un sujeto distinto de otros, el iugar 

social, el lugar familiar, la manera de pensar, de hablar, de interpretar su 

realidad, de relacionarse con otros. Pero al rnismo tiempo es una nocion que no 

puede separarse de la nocion de lazo social. Esta relacion no es del orden de 

una simple interaccion sino que esta marcada por 10s lugares que deterrnina un 

texto: el de la historia social y familiar en la que el sujeto esta inmerso. El punto 

de articulacion entre antropologia y psicoanalisis es el lenguaje. La cultura es 

una red de significantes en 10s que esta inmerso el sujeto. 

Esta busqueda mostro diferencias, singularidades, pero tambien hilos en 

cornlin producidos por la cultura y cosmovision de dicha cornunidad. Evidencio 

tambien puntos de articulacion entre el rito -cotno un escenario exterior, 

objetivo- y la rnanera de asumirlo que, aunque subjetivo, tambien era 

objetivable. Esto me llevo a preguntarme por 10s diferentes grados de eficacia 

simbolica del rito, para decirlo en terminos de Levi-Strauss. 

Bordeando ese gran vacio sobre el que hay que tejer fino, mi trabajo constituye 

un hilo apenas, para situar ciertos problemas en lo que toca a 10s ritos por 

infantes difuntos. Ese hilo no puede tejerse aun, porque falta anudarlo con 

muchos otros estudios por hacer de este mismo tenor. 

Es fundamental ubicar el duelo dentro de la vision de lo sagrado que cada 

gmpo hurnano tiene. En mi comunidad de estudio, Malinalco, se ha producido 

un sincretismo religioso entre la tradicion prehispanica rnexica y la cristiana de 

10s monjes agustinos que la evangelizaron. 

Malinalco esta situado al Sur del Estado de Mexico, en la parte central de la 

Repliblica Mexicana, con 20,157 (INEGI, 1995) habitantes y caracteristicas sui 

generis, por varias razones: 

'O La consistencia de esa banda en el orden social e s  el lenguaje. Puede verse un dibujo de la banda la pdgina 44 de 
esta tesis yen el libro de Aifredo Eidensztein, Modelos, esquemas y grabs en la enserianza de Lawn, Buenos Aires. 



I. Por su historia, en tanto fue lugar de paso de la migracion rnexica hacia 

Tenochtitlan. 

2. Por su tradicion ritual indigena, no obstante su cercania con la ciudad de 

Mexico, la ciudad mas grande del mundo. 

3. Por !a complejidad de si ie~ido social. De un lado, Malinalco se encuentra 

enraizado en su historia y sus valores ancestrales. Del otro, afectado por la 

modernidad, por su afluencia turistica, su poblacion flotante, la creciente 

monopolizacion de la tierra. Por ejemplo, el club de golf produjo y sigue 

produciendo fuetes contradicciones economicas y sociales. 

4. Por sus ritos funerarios infantiles, de caracter festivo, que comparte con 

otras poblaciones de tradicion indigena. 

La hipotesis que busque probar con esta investigation es la siguiente: 

E! rito funerario de angelifos norma el comportamiento de ios deudos y les otorga una red de 

significaciones para que puedan realizar su duelo, transformando al cadaver en un ente sagrado 

con el cia; oodiaii conunicarse. 

Hipotesis secundarias: 

1 )El angelito se transforma asi -a traves de ofrendario a1 mundo celestial- en mediador entre lo 

sagrado y lo profano. Lo inexplicable de la rnuerte prematura se refugia en lo sagrado 

adquiriendo asi una signification cultural. 

2)EI caracter sorpresivo y prenaturo de la rnuerte del infante se transforma, por el rito, en la 

posibilidad de que el vinculo con dicho niiio se prolongue, aunque sea bajo otro estado. Ese 

vinculo de 10s padres con su angelito les dara ocasion de construir imaginariamente lo que 

hubieran querido pedirie a ese hijo, y poderle formular dernandas post mortem, pero ademas 

poder saber asi, que perdieron con el. 



3) El reconocimiento por el deudo de lo que, de si rnismo, perdio con el difunto y su renuncia a 

ello sin cornpensacion alguna, constiiuye uno de 10s aspectos mas importantes en la realiacion 

del duelo subjetivo, proceso que se desprende del duelo ritual per0 que no es abarcado por el 

rito. 

Todos 10s ritos se desprenden de necesidades sociales historicamente 

determinadas. La mortalidad infantil que padecio el Mexico colonial y todavia el 

siglo XIX era alta. En el XX,  la mortalidad se ha reducido en aquellas 

comunidades que tienen acceso a 10s servicios de salud pljblica. 'Como 

soportar la muerte de tantos nifios sin hacer de eso una ofrenda? El ritual del 

velorio de angelitos encara una solucion religiosa a una mortandad que alln en 

la actualidad, por injusticias sociales, se sigue produciendo absurdamente. El 

rito religioso busca tratar con ese absurdo y transformarlo en algo mas 

soportable. 

El rito funeral de angelitos transforma el cadaver del nirio en el soporte de un 

atuendo sagrado por el cual se produce la transformacion ontologica del niiio 

en un angelifo, que por ser inocente no purgara sus pecados en el purgatorio 

sino que accedera a la Gloria. La comunidad encontro, en esta identificacion 

entre nifio y angel -basada en el texto biblico pero, sobre todo, en la iconografia 

impuesta por 10s colonizadores- un simbolo que cobijo tambien un vasto 

complejo semiotic0 de la relacion del mundo prehispanico con las aves. El 

angel fue un elemento de sincretismo fundamental para la articulation de dos 

tradiciones religiosas, la mesoamericana y la cristiana. 

El caracter ludico del velorio de infantes ha existido en diferentes lugares del 

mundo. Haydee ~enegas" se ha referido a la existencia del velorio de 

angelitos en Puerto Rico y entre 10s campesinos franceses del siglo XIX. 

~oster" da cuenta de dicha tradicion en el siglo XIX en el centro y sur de 

Espaiia, la costa mediterranea, y las islas Canarias, y Scheffler afirma que, 

" Haydee Venegas. 'El Velorio de angelitas de Francisco Oller 1895" en Afie Funemrio. M6xico. UNAM 1987. Vol. 11. 
p.246. 
l 2  Georges Foster, Cultura y conquista. La herencia espaiiola en Arner~ca, Mexico, Univenidad Veracruzana, Biblioteca 
de la Facultad de Filosofia y Letras. 1985, pp.24S253. 



segljn O'Suilleabhain, 10s juegos de velorio, existian en Hungria, Rumania, 

Irlanda, norte de Escandinavia, y sur de ltalia, aunque no precisa si estos 

juegos de velorio eran por muerte de infantes.I3 

No todos 10s ritos funerarios infantiles en Mexico se denominan velorios de 

angelitos. Por ejemplo en Zaachila, Oaxaca, el rito transforma a1 infante muerto, 

no en angelito, sin0 en flor. 

El caracter ludico del velorio es consistente con la naturaleza infantil del 

muerto, per0 tambien con el caracter festivo de todo re-nacimiento, una vez 

que el nitio se transforma en angelito. 

La inilerte prematura de un nifio pone en estrecha cercania 10s extremes: 

principio y fin. Segun Jean Allouch se produce una insoportable y espantosa 

conexion entre la sexualidad fecundante y la muerte, a la que el rito a que 

hacemos referencia, pone distancia transformando la muerte en una vida 

celestial. Para este autor el paradigma del duelo ya no es la muerte del padre, 

cuyo poder fue merrnado por el Estado moderno, sino la muerte del hijo. 

EI primer capitulo de esta tesis es una aproximacion teorica a1 problema del 

dueio. Reflexiono sobre ia religion y io sagrado, como un marco en el que se 

insertan 10s estudios de la antropologia simbolica sobre el rito y el duelo. Los 

aportes de Clifford Geertz a la concepcion de la cultura, entendida como trama 

de significaciones, es objeto de mi interes; tambien la manera como destaca la 

importancia de estudiar las distintas formas como una misma creencia religiosa 

es significada de manera distinta por cada uno de 10s creyentes. Luego reviso 

10s aportes de Durkheim, Hertz, Gorer, Turnery Allouch. 

Reconozco que el rito y la concepcion de la muerte estan intimamente 

relacionados con las formas de produccion economica de una comunidad. Los 

ritos y creencias son estrechamente dependientes de 10s modos de produccion 

economica. En ese sentido mis reflexiones se apoyan en la tesis marxista de 

que el ser social del hombre es lo que determina su conciencia social. Tambien 

" Scheffler, op.cit., pp.4748. 



recupero sus tesis sobre el papel ideologico de la religion. Esta es una de las 

referencias filosoficas de mi trabajo, per0 no la unica.14 lntento avanzar, a partir 

del duelo, en la problematizacion de la subjetividad, llamada por Marx 

conciencia social, pues no es un simple reflejo y no se expresa igual en todos 

10s sujetos, ni siquiera en el sen0 de una misma clase social. 

Los mitos malinalcas recogen la herencia mexica, en una particular 

cosmovision que sitfia la vida y la muerte en el ombligo de la agricultura. La 

antigua concepcion de 10s dioses -su participacion en 10s ciclos agricolas, la 

forma de ser nutridos a traves de victimas sacrificiales- esta montada sobre el 

modelo nutritional de la tierra de la que el hombre se sirve y a la que rinde 

culto. Algo muere para dar vida a otro ser. 

La tradicion prehispanica es abordada en el capitulo dos. Nos referimos a 10s 

nahuas, no porque desconozcamos la enorme riqueza y diversidad etnica que 

existe en Mexico, sin0 porque la tradicion nahua es la que cuenta con mas 

fuentes y la que recogio mas ampliamente la tradicion mesoamericana. En la 

primera parte busco dar un marco a la concepcion de la muerte y a sus dioses 

en el conjunto de la cosmovision, yen la segunda, analizar 10s ritos funerarios y 

de duelo. Dado que existen rnuy pocas fuentes que aborden 10s ritos regulares 

por infantes, analizare primer0 10s ritos sacrificiales infantiles -pues toda muerte 

que se trunca es significada como ofrenda-; luego, 10s duelos de adultos, a 

rnodo de un ejercicio de analisis para mostrar el contrapunto existente entre 

ritual y subjetividad. En este capitulo realizo una reconstruccion de la 

significacion del nitio en la cosmovision nahua. 

En el tercer capitulo me refiero a la tradicion cristiana que llego a America, 

situandola en su contexto, es decir, en el sen0 de 10s conflictos religiosos y 

politicos europeos, entre 10s cuales se encuentra el Concilio Tridentino. Analim 

10s duelos de 10s vencidos por sus muertos en guerra, sus muertos por 

14 Otas referencias filosoficas sobre las que descansa esie trabajo como grandes wordenadas que organizan la 
trama de estas ideas, son las de Niekche y Hegel. Aunque no estin explicitadas, son algunas de las referencias del 
pensarniento psiwanalitico. y del analisis l5gico de ciertos problemas. Sin deswnocer que la dialectics hegeliana fue 
puesta "a1 derecho" por Marx, recupero. en mi manera de abordar el duelo, el anaisis que Hegel realm sabre la 
relacion enve lo objetivo y subjetivo en un trabajo presentado por Alexander Kojeve La dlal6ctica del am0 y el esclavo 
en Hegel. Buenos Aires. Pleyde, 1975. Veanse par0'cularmente pp.7-37. 



epidemias, sus duelos por el derrumbe de sus instituciones, particularmente de 

su religion, y, en fin, el modelo cristiano del duelo. Me interesa particularmente 

considerar el cristianismo que transmitieron 10s agustinos por ser Malinalco una 

zona bajo su influencia y, particularmente, la manera corno se uso del angel 

como simbolo en la evangelizacion. Tambien me refiero a1 lugar y significacion 

que el rito cristiano concede al niiio. 

La concepcion de San Agustin sobre la ciudad de Dios y ia concepcion que se 

tenia del angel en el Renacimiento influyeron grandemente en este rito 

funerario de infantes -objeto de mi trabajo- y constituye un elemento de 

sincretismo entre ambas religiones: la prehispanica y la cristiana. En la tercera 

parte abordo la significacion del angel novohispano y 10s ritos por infantes en la 

colonia. 

En el cuarto capitulo me refiero a Malinalco. Comprende una descripcion 

etnografica y un analisis semiotic0 del rito funerario y del rito de duelo por 

infantes. Finalmente, expongo 10s testirnonios recuperados de los duelos 

subjetivos de padres que habian perdido hijos en circunstancias diversas, y 

muestr~ la diferente na:ura:eza existente entre esios dos registros del 

cornportamiento. 

La metodologia de trabajo combino el analisis historic0 para analizar las dos 

tradiciones del rito; el etnohistorico para buscar una correlation posible entre el 

rito funerario y de duelo por infantes con el rito de duelo de Semana Santa, asi 

corno para forrnular construcciones sobre la significacion actual de sus ritos, y 

10s eventos historicos que ellos recrean y, finalmente, las entrevistas para 

realizar la recuperacion testimonial de 10s padres que habian perdido hijos. 

En ese sentido tambien las fuentes fueron de tres ordenes: 

I) Los documentos historicos. 

a) Los codices. Analizo algunos aspectos que 10s codices Mendocino, 

Florentino, Borgia y Laud aportaban a mi tema. 

b) De la epoca prehispanica, recogi las obras de 10s cronistas, particularmente 

de Sahagun, por ser uno de 10s que mas ha escrito acerca de la ritualidad 



nahua para 10s nitios. Es claro que 10s motivos de Sahagun eran religiosos, 

y que para la orden franciscana era precis0 conocer con todo detalle 10s 

antiguos ritos para combatir 10s obstaculos de la accion evangelizadora. 

Esta preocupacion se deja ver insistenternente en sus descripciones, 

particularmente de 10s sacrificios humanos, donde no cesa de expresar su 

condena. Tambien, es posible apreciar la manera occidental de leer ciertos 

signos e incluso ritos con la serniotica cristiana. Sahagun nombra, por 

ejemplo, "bautizo" al bario ritual de 10s infantes neonatos, o bien nombra 

angeles ahi donde solo habia alas de papel en 10s nitios. Las alas de ave en 

mesoamerica corresponden a un complejo semiotic0 muy diferente del 

cristiano. Esta critica de 10s textos de 10s cronistas ha sido permanente, en 

algunos casos la hago explicita en el momento mismo del analisis del tema 

o subtema de que se trate, y en otros casos en la seleccion de las citas. En 

muchos casos la critica no es hacia sus opiniones sino hacia el papel 

legitimador de la violencia del conquistador, en la medida que la 

cristianizacion de las almas americanas "santificg y justifico la colonization. 

c) Tambien me apoyo en trabajos realizados por diversos autores que se han 

dedicado durante mucho tiempo a abordar ciertos temas que concemian al 

objeto de esta tesis. Entre otros me refiero a Noerni Quezada quien realizo 

un arnplio trabajo sobre 10s matlazincas, emparentados historica y 

espacialmente con 10s malinalcas, Garcia Payon con sus trabajos 

arqueologicos en la zona de Malinalco, Broda y su tesis y articulos sobre las 

fiestas de la lluvia, Lopez Austin y su trabajo sobre la concepcion del cuerpo 

entre 10s nahuas, amen de otros trabajos que dichos autores han realizado 

sobre la sexualidad y la muerte. Han sido recuperados diversos articulos de 

distintos autores que abordan ternas especificos sobre las deidades de la 

rnuerte, o sobre distintas creencias y concepciones prehispanicas y 

contemporaneas. Estos trabajos permiten contrastar las opiniones de 10s 

autores, asi como confirmar 10s hallazgos que son convergentes. 

d) Para el periodo colonial elegi el texto del Concilio Tridentino, por ser aquel 

en el que se plasman 10s resuitados de un largo debate en materia de fe y 

en materia ritual del cristianismo del siglo XVI; y por ser un documento del 

mismo periodo que el del inicio de la evangelization en Mexico. Muestro un 

contrapunto entre el texto del Concilio y 10s escritos de Lutero. Ese 



contraste aunado al analisis historic0 de la epoca en cuestion, permite 

realizar una lectura critica de una produccion y otra, corno fie1 reflejo de un 

conflicto de gran rnagnitud. Se analizaron otros textos eclesiasticos que 

aporlaban elementos para reconstruir la concepcion cristiana del duelo en la 

colonia. 

e) Han sido indispensables en este trabajo obras de historiadores que analizan 

tanto la epoca prehispanica corno la colonial. 

f) Las actas de nacimiento y defuncion del iegistro civil de Malinalco. Analice 

un period0 reciente, con la finalidad de conocer las causas de mortalidad 

mas frecuentes entre 10s nitios malinalcas. Las causas de muerte de 10s 

njiios arrojan una constante: trastornos digestivos y respiratorios agravados 

por desnutriciones cionicas que muchas veces ocurren desde la gestation. 

Las actas arrojan otros datos interesantes, por ejemplo del lugar de 

nacimiento, que ocurre con gran frecuencia en Tenancingo y no en 

Malinalco; y la eleccion de 10s nornbres que son elegidos para 10s niiios. 

cuyo analisis daria lugar a otra tesis. En ellos se puede apreciar una 

progresiva eleccion de nombres extranjeros, que da cuenta de la influencia 

de! fencrneno migiatorio hacia 10s Estados Unidos. Se encuentran con 

fiecuencia nombres que estan ligados indudablernente a la influencia de 

otras ieiigiones. Yo no me detuve a analizar tal cuestion, pues excede 10s 

propositos de esta lesis, per0 me parece importante sefialarla. 

2) Los datos etnograficos; tanto 10s arrojados por mi investigacion etnografica 

en Malinalco corno otros trabajos etnograficos relacionados con el tema. En 

mi investigacion etnografica me centre en el analisis de la Festividad de dia 

de Muertos y de Sernana Santa, asi como en 10s ritos funerarios y de duelo. 

La fuente iconografica, ha sido interesante y valiosa, pues en las pinturas y 

fotografias de los angelitos se plasman objetos que solo pueden descifrarse 

al interior de la red serniotica construida por las dos tradiciones, la 

prehispanica y la cristiana. 

3) Fuente testimonial: Analizo 10s testimonies que recogi de 10s padres, sobre 

la perdida de sus hijos. Esta fuente de datos, aunque reducida, la consider0 



sufrciente para mostrar la diferencia entre significacion ritual y significacion 

subjetiva. En 10s testirnonios recuperados se pueden apreciar tanto las 

constantes culturales como las diferencias individuales de 10s duelos. 

Finalmente, aparecen al final de esta tesis nueve anexos, en 10s que el lector 

podra encontrar datos cornplementarios sobre la zona de estudio. Los anexos 

ofrecen datos de tip0 estadistico o descriptivo sobre Malinalco, con el proposito 

de dar un context0 mas preciso a1 terna que nos ocupa. Otros anexos ofrecen 

imagenes sobre 10s angeles y las aves que muestran aspectos cuyo analisis se 

despliega en el cuerpo de la tesis. Tambien se encuentran fotografias, 

entrevistas, asi como canciones funerarias y rnelodias sacras que se cantan y 

tocanen Malinalco. 



CAPITULO UNO 

Para la antropologia, todas las formaciones sociales que sobre la rnuerte se 

han construido, en las diversas culturas, como son 10s ritos funerarios, 10s ritos 

de duelo y 10s rnitos y concepciones sobre la muerte y la vida ultraterrena, han 

estado historicamente inrnersos en el campo de lo sagrado y mas 

particuiarmente, de la religion. 

De todos estos fenomenos sociales, el que ha sido menos estudiado es el 

duelo. Segun Cororninas, etimologicamente duelo proviene del latin doius 

"dolor". ' 

El concept0 antropologico de duelo, ha siao definido de rnaneras muy diversas 

entre unos autores y otros. Consider0 que se podrian ubicar en dos grupos: 1) 

Aqueilos que destacan el papei del iito de duelo como regulador del 

~ompnrtamiento, por ejemp!o Durkheirn sea que f ~ i i i i e  parte dei iiio fiinerario, 

o que aparezca diferido, y 2) Aquellos que recogen las aportaciones de las 

discipiinas "psi" y analizan asirnismo el fenorneno que el deudo realiza de 

manera personal, por ejemplo Geoffrey ~ o r e r , ~  quien comprende en la nocion 

de dueio tanto a 10s aspectos rituales como a lo que el denomina proceso de 

duelo, es decir: la aceptacion o rechazo de esa muerte y 10s estiios de duelo 

que de ello se deriven, la expresion de la sensibilidad por la perdida, el grado 

de irnplicacion subjetiva en el rito, y el grado de participacion en las actividades 

sociales, del retiro inicial a su reintegracion progresiva. 

El aporte que se desprende de ambas tendencias teoricas es que el duelo tiene 

dos dimensiones, una dimension rifual, dictada por la tradicion, de naturaleza 

colectiva, estrictamente pautada y una dimension procesal de naturaleza 

subjetiva, que si bien tiene ciertas pautas, se adentra en el carnpo de las 

significaciones mas estrictamente singulares. 

1 
Joan Corominas y Jose 4 Pascual, Diccionano crifico efimol6gico casteilano e hispanico, Madrid, Gredos, 1980 Es 

ilamativo que tanto en aleman (trauer) como en ingles (mourning) duelo signilica igualmente ei afecto penoso y su 
exteiiorizacbn. 
2 

Emile Durkheim, Las formas elementales de ia vlda rellgiosa, Mexico, Coyoacan, 2001, p. 363-385 
3 

Geoffrey Gorer. Nipleurs, ni couronnes, Paris, EPEL. 1995, vease cap. IV. 



La observacion y analisis del duelo subjetivo permite detectar que tambien esta 

sujeto a ciertas formas de transmision genealogica, no por la via del escenario 

ritual y de la tradicion, sino por la via de la transmision oral, e incluso por 

formas de comportamiento no verbales. 

En este trabajo empleo el termino duelo subjefivo, que tiene semejanzas con el 

de proceso de duelo que propone Gorer. Analizare estas diferencias entre su 

acepcion y mi propuesta en el inciso d). A reserva de ir desplegando y 

enriqueciendo esta nocion de duelo subjetivo a lo largo de este capitulo, dire 

grosso modo que es aquel por el cual una persona se desprende material y 

subjetivamente de un vinculo que habia tenido con el difunto, para restablecer 

otra manera de vincularse con el y con su perdida, sea como antepasado, 

como espiritu o alma, o bien como un conjunto de recuerdos. Esta nocion no 

implica resolucion del duelo pues no en todos 10s casos se logra. 

Si acudimos al nudo como simbolo de lazo social nos permite situar un tejido; 

un nudo es el tejido mas elemental. Con la muerte de un ser querido este nudo 

se rompe. Pero no solo se rompe el nudo entre el deudo y el muerto sino que 

en el sen0 de una familia se produce un reanudamiento entre 10s lazos 

familiares, es decir, se produce una recomposicion del tejido. De ahi la 

importancia del rito que aporta urn rim red de significaciones y de vinculos 

sociales que sostienen a 10s deudos. Ante la recomposicion del Iazo familiar 

entra en auxilio el rito con sus lazos y su semiotics comunitarios. 

En comunidades tradicionales, el duelo S~bjefiv0 se desencadena por el rito, ya 

sea el rito funerario o bien con el rito de duelo. Las variaciones culturales y 

personales son enorrnes, per0 lo que es un hecho es que el rito contribuye de 

manera decisiva a dar curso a1 duelo subjefivo. En comunidades modemas 

puede ocurrir que se desencadene en ausencia del rito, aunque siempre 

demanda una sancion social, publica, de que tal persona ha fallecido, asi sea 

La psicologia y el psicoan%sis ofrecen testimonies de numerosos casos de estas formas de transmisidn. Vease por 
ejemplo Serge Xsseron et AI. El psiquismo ante la prueba de las generaciones Buenm Aires. Amorrotu 1995. 



5 un acta de defuncion. La interrupcion del rito irnpide tambien que el duelo 

subjetivo de duelo tenga curso, o lo trastorna de rnanera significativa. 

El duelo subjetivo camina por senderos trazados por las significaciones 

culturales e historico-sociales, per0 tarnbien por veredas derivadas de las 

vicisitudes singulares de la historia personal del deudo que dan lugar a 

significaciones particulares. Estos senderos y veredas no son trayectos 

separadoc; estan entt-ecruzados. 

Se requiere analizar que se entiende por duelo en ias disciplinas sociales, que 

influencia han tenido en la antropologia, como se ha trasladado este concepto 

de una disciplina a otra, y corno ese traslado viene acompaiiado de una 

tradicibn teorica, de una historia dei concepto, de una concepcion filosofica 

determinada. Consider0 que la relevancia que el rito de duelo cobro por encima 

del duelo subjetivo en la etnografia, responde a la influencia positivista que las 

ciencias sociales tuvieron durante decadas. El divorcio entre lo "observable" 

para la etnografia y lo subjetivo para la psicologia impidio una teorizacion mas 

abarcativa del complejo fenomeno del duela6 

Lo subjetivo tambien puede objetivarse. La objetivacion de lo subjetivo ocurre 

poi e; lenguaje. L!n riio no es transparente, es criptico, un estado subjetivo 

tampoco es transparente. Frente a un fenomeno y otro, es precis0 interrogar al 

participante. El rito es una experiencia colectiva, el duelo subjetivo es una 

experiencia intima.7 Pero su indagacion puede aportarnos ricos elernentos para 

~p - 

Un elemplo muestra la impoiiancia de la sancion social para dar a 10s dlfuntos sepultura. Esel Caso de 10s deudos de 
Petanac: Periddico La Jornada, julio 1999. En Petanac Guatemala, una cornunidad chuj no pudo concluir ei rito 
funerario interrumpido durante 17 afios, por carecer de autonzaci6n legal. Ochenta y sets indigenasiueron masacrados 
por el ejercito en una aldea hoy desaparemda. Diecisiete asos despu6s realizan un rito de peticion de permiso a la 
Madre Tierra para que reciba 10s restos de sus difuntos en su seno. El entlerm es lnterrurnp~do (nuevamente) porque 
-el Ministerio de Salud no autorlzo la tumba y tampoco hub0 orden judicial' Asesinaron a hombres, mujeres y nifios 
iuego de ser acusados de solidarizarse con la guemlla, al darles de comer a 10s guerillleros. La funcion de la religion en 
este caso es muy distinta para la comunidad chuj y para las auloridades. La culminacidn dei rlto seria en si misma una 
denuncia del asesinato. Porque 'corn0 es que en una Umba puede haber restos de 86 personas incluidos nilios? 
6 

Notodas las corrientes teoricas en psicologia se ocupan del dueio subjetivo Destacariamos solo la psicoiogia del yo, 
la Gestalt y el psicoanalisis como aquellas que si lo estudian. Ei conducbsmo por ejernplo descaiia, de entrada, fodo 
estudio de la subjetividad. par no considerario "obsemabie". 

Los grados de partic~pacibn de la intimidad. con otros, dependen, clam =st$ de cada tradicion religiosa, y de las 
fonnas que adopta dicha tradicion en una comunidad. Peter Brown opone znt,m,dad a solidaridad. La primera como 10s 
sentimientos, motivaciones y pensamlentas mas senetos y mas ocultos. Lo intimo es lo que no se comparte fbcilmente 
con otros. El autor opone intimidad a solidaridad. Considera que son dos hilos que han tensado la relacion por ia cual 
las religiones van marcando sus territories Peter Brown, "Hacia una nueva Antropoiogia" en Hlstoria de la Vida 
Prwada. directores Philippe Aries y Georges Duby, Madrid. Taurus. 2000. Tomo 1, p 246 



considerar como dialoga el rito con 10s procesos subjetivos, como crea la 

religion un modelaje sobre el comportamiento, como tiene eficacia simbolica. 

El duelo no puede ser encarado unicamente como algo individual, pues 

concierne a un lazo determinado, y todo lazo es de naturaleza social; aunque la 

significacion de una perdida es preciso analizarla deudo por deudo, sus 

repercusiones siempre son sociales. La rnetodologia etnografica requerida 

para abordar estos fenomenos tiene especificidades muy propias que no 

excluyen otras lecturas de c6mo dialoga este fenomeno con otros. 

Si las formaciones economicas inciden en la mortalidad y en la concepcion de 

la muerte, el duelo tambien puede tener consecuencias sobre la economia, 

seghn la escala y la magnitud del fenomeno. 

Analizar el duelo subjetivo requiere una metodologia diferente. Las forrnas de 

entrevistar a un deudo, o bien a alguien que quiera dar su testimonio luego de 

muchos aiios de ocurrida la perdida de su familiar, requieren de una cuidadosa 

aproximacion, que la formacion psicoanalitica, y sobre todo el propio 

psicoanalisis va produciendo en el abordaje de esta cuestion. Este tipo de 

intervention no es privativa, claro ess de 10s psicoanalistas, per0 el etnografo 

que se proponga abordarlo ha de estar advertido de que la entrevista puede 

movilizar angustia en su entrevistado y distintos tipos de reacciones, frente a 

las que es preciso estar preparado. La preparacion no es solo de orden teorico, 

implica un trabajo personal del entrevistador con sus propios duelos y sus 

propias attitudes frente a1 dolor o la angustia de otro. Es importante estar 

atento a las formas de expresion no verbales durante la entrevista que es 

preciso tener en cuenta.' 

El duelo subjefivo no es reductible a un asunto "psicologico" y tampoco es 

reductible a su dimension afectiva. Pretender equiparar duelo con dolor es una 

sirnplificacion frecuente, derivada de la propia raiz etimologica de la palabra, 

Realic= una enhevista con una pareja que aceptb a habiar wnmigo. Sin embargo, durante la misma me percarte que 
habia una gran tensi6n en ellos. No estaban dispuestos a hablar libremente. Sin0 a responder estrictamente a mis 
preguntas. Una bebe que estaba en brazas de su madre comenzo a llorar mientras mamaba del pecho. Era evidente 



per0 que no permite entender la cornplejidad del proceso y la enorrne garna de 

vicisitudes que cada deudo recorre para realizarlo y pretender concluirlo. 

Un duelo subjetivo puede afectar hasta tres generaciones, puede producir ia 

desintegracion familiar, afectar la productividad de 10s deudos, producir 

repercusiones radicales sobre sus proyectos de vida y muchas veces sobre su 

capacidad fecundante. En ocasiones una rnuerie o varias, sumerge a los 

deudos en un duelo en cuyo ciirso se producen rnovirnientos rnigratorios al 

interior del ~ a i s  o fuera de el. 

Un duelo produce cambios en el tejido social. Cuando estos carnbios son 

nornbrados ritualrnente, el estatuto del proceso de duelo es radicalrnente 

diferente que cuando no se lo nornbra. En ei primer caso el vacio que produce 

la rnuerte encuentra un asidero sirnbolico mas; en el segundo, se carece de el. 

La participacion y sancion social del evento en un caso y otro son totalrnente 

di~t intas.~ 

El duelo subjetivo esta rnss presente en la vida ael deudo de lo que se ha 

reconocido. La vida no necesariarnente recornienza luego de! rito. La cuestion 

es mas cornpleja. 

En el duelo subjetivo existe un estado a1 que se puede llarnar muerte del 

deseo. Es un estado que se podria caracterizar con una frase "Con el rnuerto 

se ha ido todo, no deseo nada, no tengo ganas de vivir." Ahi la separacion 

fisica se ha producido por el rito funerario per0 no alin la separacion simbolica. 

que la bebe experimentaba ia angustia de la madie. Decldi hacer muy breve la enbevista y solo sobre ios aspectos 
rituales, pues no estaban en cond~ciones de ir m=s ail=. Es un pnncipio de elemental respeto a su estado afectivo. 

cuatro mujeres. Se eiigen de entre ios padrinos de bautizo, y si estos ya murieron entonces puede ser un hijo de ellos. 
Ei agonizante puede eiegii a sus padrinos. Cada padrino le pone dos nombres ai difunto. 0 sea 16 nombres mas de ios 
que ilevaba en su vida Hay un paraieilsmo entre la ceremonia de muerte y la de bautizo, por 10s padrinos y ia re- 
nomination, como un segundo nacimiento. El parentesco ritual es muy importante. Deben eiegine padrinos que sean 
solteros para que no haya contact0 sexual. El coito entre padrinos es incestuoso. Es un sistema de prohibiciones mas 
amplio que ei nuestro, es incestuoso tambien entre padnnos y ahijados, entre padrino y madrina. Quien haya sido su 
mmadre 0 compadre ya no podi= casarse con el o eiia." Eugenia Su=rez. 'Muerte entre 10s yaquis' transcripcidn de un 
fragment0 de su conferencia. lmpartida ei 24 Julio 1993 organlzada por ia revista Aflefacto, en el marc0 de ia 
reaiizacion del seminario de Jean Ailouch, "Erotica dei duelo" Observation etnogr&flca reaiizada en 1988 y 1989. 



Afirmamos que un duelo ha concluido cuando el deseo de vivir se reinstala, 

cuando se rewmpone el sentido de la vida para ese deudo. 10 

La presencia de 10s rnuertos sobre 10s vivos es explicita en comunidades 

tradicionales, en las que se les rinde culto y con frecuencia mas alla de las 

festividades de muertos." La presencia de 10s muertos en el mundo rnoderno 

no es menor, solo que su wnstatacion no es facil frente a la destruccion del 

tejido ritual, la recuperacion de 10s testirnonios se ha realizado por otras vias, 

corno 10s testimonios escritos, la literatura, y a traves de otras disciplinas corno 

el psicoanalisis y la psicologia. 

En Occidente, en la persistente epoca de la "muerte salvaje", corno tan justa y radicalmente la 

llama Aries, cada quien se encuentra habiado no tanto por la 'cuestion de la rnuerte" como, 

mucho mas concreta e 'ignorantemente", por sus rnuertos. Uno de 10s bltimos testirnonios de 

ello, el de A. Duperey, muestra claramente corno la posicion de cada uno con respect0 a 

alguno(s) de sus rnuertos esta funcionando permanenternente en las detemlinaciones mas 

cruciales de su vida, en ciertos trazos en apariencia de lo mas anodinos, pero tambien en lo 

que cada uno aisla como sintoma.'' 

Me propongo analizar cual es la relacion existente entre rito de duelo y duelo 

subjetivo, para ello buscare articular aportes de la sociologia, de la antropologia 

y del psicoanalisis. 

El rito de duelo y el proceso de duelo no son ni isomorficos ni sincronicos. En 

algunos ritos de paso si existe sincronia entre la temporalidad del rito y la 

ternporalidad de 10s procesos subjetivos que el rito busca producir en el 

pasante, tal es el caso por ejemplo de 10s ritos de paso de 10s adolescentes a la 
13 . vida adulta entre 10s mdembu. D~cho rito de paso es rnuy prolongado. En el 

caso del rito de duelo no hay tal sincronia. Al rnenos no en Mexico, 

10 La muefie del deseo tambibn puede presentane cuando no ha habido rito o cuando el "to no ha tenido eflcacia 
simb5lica. per0 tambien se presenta como UM fase del duelo. Se caracterim por la ausencia total de inter&, del 
deudo, por el mundo exterior, o par todo aquello que no se relacione con su difunto. 
" Como es el caso de Sta. Mbnica Maxtla en Hidalgo donde el culto a 10s muertos ocurre durante todo el afio, como lo 
refirid Tania Helene Campos Thomas. Comunicacidn oral en ocasion del Coloquio de Maeslria, IiA. UNAM. Mexico. 
Febrero 2001. 
I? .ean Aloucn. -Alb' en Rsvrs:a Looral No. 17 La funclon de! d~elc. Corcoba. Argenuna. Eoel?. OcluSre CP 1991. p 7.  
Anny Duperey. cfmaa po: Alloacn, escnbib su !esnmonl2 cenonal Le v3d? 1138,. Pans SeUi1.1992. Cuando Allocch olce 
-~qnoran~emeni?" se refiere a que esm presencia de :os muenos no necesanamenle es mncien!e para el deuco, hasra 
q;e el mismo deudo reconstruye y analiza las determiMciones de ciertas decisiones o estados 
l3 VBase Victor Turner. La selva de 10s simbolos. MBxico Siglo XXI. 1997. cap. 4. pp.103-123. 



particularmente, no existe tal sincronia entre la realization del rito y la 

transformacion subjetiva en 10s duelos por infantes en la cornunidad que he 

estudiado. 

El rito funerario esta destinado al difunto y el rito de duelo busca producir 

transformaciones en el deudo. La eficacia simbolica j4 del rito de duelo no ha 

sido estudiada. 

Un fenomeno aljn mas complejo, para efectos del proceso de duelo, se da 

cuando ocurre la rnuerte de un niiio rnuy pequeiio, de meses o dias de nacido, 

porque enfrenta a 10s padres a un duelo que bordea no solo un vacio real, sin0 

un vacio de huellas, un vacio de recuerdos, de trazas, donde no hay vinculo de 

que desprenderse para transformarlo en otro, porque ese vinculo apenas iba a 

constr~irse.'~ Ese bebe no tuvo ocasion de realizar las expectativas que sus 

padres tenian en el. LCual es el estatuto de esas expectativas? El bebe se 

muere, muere su cuerpo, per0 /;podemos estar seguros de que esas 

expectativas de 10s padres se han muerto tarnbien en el breve tiempo que dura 

el rito? ~ Q u e  consecuencias tiene para 10s rniembros de la farnilia que quedan, 

el hecho de que esas expectativas, esos encargos se les pidan a los otros 

miernbros? El rito de angelitos termina, per0 se instaura la posibilidad de 

invocar at angelito, ahora ente sagrado, y poder dirigirle pedidos. 

La transiorrnacion, por el rito, del niiio sin historia, en un angel, procura la 

constitucion de un lazo, luego de rnuerto, que no pudo darse en vida. Es 

necesario construir un lazo social-sagrado, y no rneramente real como el 

cordon umbilical, para poder luego resignarse a saberlo perdido. 

La rnuerte precoz de un iniante, pone en conexion insoportable la capacidad 

fecundante de la pareja, con la rnuerte. El rito, al divinizar al niiio, busca 

I4 Me refiero a ia nocion de Ciaude Levi Strauss, "La eficacia slmboiica", en Antropoiogia Estiuctural, Barcelona, 
Paidos. 1987 p.211-227. 

' 5  El que ei vincuio real aOn no se produzca, no exciuye que ieconozcamos que ei bebC se inserta en una trama 
slgniflcante tejida por sus padres, en ocasiones rnuchos aiios antes de que ei nazca. Tampoco desconocemos el 
vinculo irnaglnario que 10s padres estabiecen con su futuro bebe antes de que nazca. Pero es de muy diverso orden un 
vinculo imaginario que un vinculo real, ahi donde se trata de un ser que ya no ese en ei cueipo de su rnadre, y que 
comenzafi a diferenciarse progresivamente. Ei act0 nos trasforma subjeiivarnente Y si no hubo actos de la madie ni 
dei niiio jcbmo podria haber hueiias? 



producir esta distancia necesaria entre rnuerte y sexualidad, para volver mas 

soportable la experiencia. 

La religion construye forrnas para explicar la muerte, su sentido social, y con 

ello, por oposicion significante, explica el sentido de la vida. Meslin recupera las 

aportaciones de R.Otto destacando el caracter irreductible de lo sagrado 

experirnentado y vivido a traves de lo psicologico.'6 

Con rnucha frecuencia el rito se sobrepone al conflicto, busca trascenderlo, 

per0 en ocasiones la violencia social o politica afecta la realization del rito o su 

eficacia sirnbolica. 17 

a) La muerte, la sexualidad y lo sagrado 

Lo sagrado cornprende la religion per0 la excede. En cada sociedad el carnpo 

que recubre lo sagrado es rnuy diverso. Mircea Eliade, Mauss y Malarnoud 

coinciden en que la rnuerte es un concept0 inrnerso en el arnbito de lo sagrado. 

Cuando dig0 muerte, me refiero aqui a la rnuerte real. La rnuerte real es la 

efectivarnente acontecida, es la cesacion definitiva y total de la vida. Se detecta 

por signos organicos que hacen a la transforrnacion de una persona activa en 

un cadaver. La rnuerte real puede ocurrir por enferrnedad, por accidente, por 

desastres naturales, por asesinato, por pena de rnuerte, por sacrificio ritual, por 

suicidio, o por vejez. 

La condicion mortal de 10s seres hurnanos, pero tarnbien la condicion mortal de 

todo ser vivo, otorga un sentido a la vida y por consiguiente a la sexualidad, 

distinto en cada cultura, es uno de 10s cornponentes de la cosrnovision. Muerte 

y sexualidad son la base, la piedra angular, sobre la que se construye una 

enorme rama de significaciones que cornprenden 10s ciclos vitales en el orden 

cosrnico. 

l6 Michel Meslin, Aproxirnaci6n a una ciencia de las religiones, Madrid, Cristiandad. 1978. p. 81. 
17 Clifford Gee* La interpretacian de las cudoras. Barcelona, Gedisa, 1997. pp.130-145 .Refiere el caso del funeral de 
un muchacho javanes. La intermpcion del rito por piobiernas politico religiosos al interior dela comunidad, prndujo en la 
madre del rnuchacho un trastorno subjetivo rnuy importante, comenzo a acariciar 10s genitales de su hijo y a gritar 
abrazaua de su cuerpo. Este caso revela a que punto el rito religiose provee un sosten a la l~cura del duelo. 



Lo que organiza 10s ciclos de vida es la muerte, en tanto fin de un ciclo. A partir 

de ahi las sociedades desarrollan mitos y ritos sobre otros ciclos, en otros 

estados, y en otros "mundos". En 10s ritos de paso se representan la muerte, 

una muerte ritual para renacer bajo otro estado. A esa muerte ritual podemos 

denominarla rnuerfe sirnbolica para distinguirla de la rnuetie real. La muerte 

simbolica es aquella escenificada en un rito de paso. El rito produce 

transformaciones subjetivas sobre el pasante o pasajero, por ejemplo en 10s 

ritos de paso de 10s adolescentes. l8 La transformacion subjetiva es un cambio 

profundo en su ser, por efecto de las palabras y actos sancionados 

publicamente y heredados por tradicion. 

La muerte real en su caracter inevitable, indescifrable, inexorable, y la 

sexualidad en su capacidad azarosa fecundante y en su dimension erotica son 

la materia prima de creencias y ritos cuya Iogica se organiza de manera distinta 

en cada cultura. Estos dos elementos basicos de la cosmovision tienen 

diferencias importantes. Y es quiza la muerte real la que da a la sexualidad un 

riel para organizarse. Porque la unica certeza que un ser humano puede tener 

y que no se derrumba nunca, es la certeza de que moriremos algun dia. Para el 

advenimiento de la vida, el hombre sabe que tiene una participation aunque 

esta no sea controlable. Pero para el advenimiento de la muerte natural no 

dispone de ningun recurso para evitarla. Por ello se han desarrollado 10s ritos, 

para diferenciar la muerte de la vida cada vez que irrumpe fracturando el hilo 

de la cotidianidad y para nombrar esta impotencia humana e irnaginar la 

potencia sagrada de la muerte en 10s mitos e incluso deificarla. 

Marcel Mauss afirma que lo sagrado es la matriz generadora de todas las 

representaciones religiosas, es una categoria que organiza a todas las demas. 

Podemos situar en el seno de esa matriz generadora a la muerte y a la 

sexualidad. 2o 

18 
Turner, op. cit pp.103-122 Vease tamblen en Levi Strauss. 0p.n:. pp. 21 1-227 la transformacion que el curandero 

produce en el cuerpo de la parturienta por el efecto de su canto y danza. 
19 

Marcel Mauss "Lo saqrado v lo profano", Obras 1. Breve Biblloteca de Reforma. Barcelona. Banal. 1970. D. 83. 
20 

- . .  
Al menos eso podemos constatar entre 10s nahuas, 10s otomies y 10s hindiies. Sobre 10s nahuas y otomies mostrare 

la relacion enseguida. Sobre 10s hlndiies viase, Charles Malamoud, "Especulaciones lndias sobre el sex0 del sacrificio" 
en Fragmenfos para una historla dei cuerpo humano. Tomo 1. Madrid, Altea, Taurus. Alfaguara. 1990, pp.75-103. 



Estos dos fenomenos cobran relevancia en 10s ritos sacrificiales. El rito 

sacrificial rnexica implica no solo la puesta en juego obviamente de la muerte, 

sin0 tambien de la sexualidad. Sexualidad de cada cuerpo wmo ccaja 

envoltura> que envuelve algo precioso, el don, que se destinara a 10s dioses, la 

sangre. Esa piel Ccaja-envolturas se trasforma en un resto, que luego vuelve a 

entrar en circulacion como fetiche. Tal es el caso de 10s prisioneros desollados. 

Para el captor era la piel, que al portarla le daba prestigio. Esta piel como 

objeto valioso en circulacion, se apoya en un hecho social importante de 

caracter no sagrado, y es la utilization de mantas, para cubrirse el cuerpo, 

empleadas corno rnoneda. 21 

La sexualidad tarnbien se pone en juego en la abstinencia antes y durante las 

fiestas. Su presencia es bajo la forma negativa, bajo una privacion explicita que 

la hace tanto mas presente. Pero el punto culminante en el que se pone en 

juego la significacion sexual del rito via la muerte, es al dar de beber a 10s 

dioses la sangre del sacrificado. Dar de beber tiene el sentido de fecundarlos. 

Es un act0 de recreacion del cosmos. Sexualidad oral para mantener el orden 

cosmico. Es frecuente encontrar en 10s mitos de creacion distintas ecuaciones 

del papel fecundante del coito. 

En el Codice Florentino, un padre da a su hijo directrices sobre su 

comportamiento sexual. Ahi el padre compara de manera metaforica al pene 

con el corazon del agave. 

En tu juventud, alejate de las delicias camales. En la wrrupcion, te arminas, te destruyes, te 

matas ... Aguarda a tu madurez para wnocer la vida carnal. Evita la impetuosidad que agota. 

Pues tu eres como el maguey: si se  le abre demasiado pronto, deja epidamente de dar azucar 

y perece. Asi te consumes th en el a d o  de amor." " 

'' Noemi Quezada, Sexualidad, amor y erotismo. Mexico UNAM- Plaza y Valdes, 1995. p.39. 
Fray Bernardino de Sahagdn, CCldice Florentino, M=xico, Secretaria de Gobemacibn, 1979. 3 "01s. Pane VII. pp 

116117. 



Duverger afirma que son discernibles ciertas resonancias secretas entre el 

proceso sacrificial y la cultura del agave, si al agave no se le extrae el aguamiel 

de todas rnaneras muere. 23 

En esta ecuacion simbblica el pene del joven es el corazon del agave y e! 

liquido que produce seria el esperma, generador de vida. Pero hay tambien 

otra ecuacion simbolica mas, la sangre equiparada con el esperma corno 

generador de vida, del orden cosmico, que se ofrenda en ei sacrificio ritual por 

extraction del corazon. 24 

Agave corazon liquid0 bebida-pulque-agua-liquido vital 

/ Joven pene esperma iiquido generador de la vida 1 
-- 

Cuerpo corazon sangre bebida para 10s dioses, regene 

I radora del cosmos. 1 

Este ejemp!~? muestra muy claraiiiente la reiacion entre muerte y sexualidad. 

Sexualidad oral que simboliza el ethos de un pueblo, que como dice Geertz da 

cuenta dei tono, el caracter, la calidad de su vida, su estilo moral y e~tetico.~' 

El rito sacrificial nos ofrece un modelo para pensar el duelo. Ofrendar un obieto 

muy preciado es un act0 privador, instaurador de una falta en ese orden social. 

Sin falta no hay sirnbolo posible. El rito sacrificial se propone para mantener o 

devolver a1 orden simbolico, su circularidad, su vigencia. Jean Allouch afirma 

que en ocasion de la muerte de un ser querido es preciso sacrificar un trozo de 

sf que el muerto se Ilevo para que el duelo pueda instalar en el deudo la 

posicion deseante. 26 

23 
Christian Duverger, La far letal, economia dei sacrifino azteca, Mexico, Fondo de Cuitura Economics, 1986, p.29. 

24 
Esta ecuacion simbolica es propuesta por Freud como un mecanismo psiquico frecuente, como una identidad 

inconciente entre objetos semejantes Sigmund Freud. "Sobre las trasposiciones de la pulsion y especiaimente dei 
erotismo anar en Obms Completas, Buenos Aires. Amorrortu, 1975, Tom0 XVII, p.123 pero ya se encontraba ei 
analisis de este mecanismo, en su obra l a  lnterpretacion de 10s Sueilos", Tomos IV y V cuando a n a i l  ias distintas 
formas de figurabilidad dei sueto. Se tram de analogias rnetafancas o metonimicas. 
25 Cliiord Geem, op.cii, p. 89. 
26 Aliouch, op. cit. pp. 41-43, solo poi esta via se produce una precisa distincton entre mundo de los vivos y de 10s 
muertos. No basta un certificado medico, es preciso un acto sacritial publico. Este sacrificio no concierne a un antma1 
0 a un ser humano como antafio; es otra clase de sacrificio, sacrificar un lrozo de si que el muerto se llevo, puede ser 
ritual como en 10s nwacl6 que sacrirican la posibiiidad de volver a engendrar. V6ase palte ill c) de este capitulo. 



Tarnbien Galinier advierte esta relacion entre rnuerte y sexualidad en el rito 

sacrificial otomi. Estudia el dualism0 asirnetrico corporal, y a traves del analisis 

de las categorias de rnasculinidad ferninidad, logro advertir la logica del sisterna 

de oposiciones conceptuales cuyo rnecanisrno revela la dinarnica de la accion 

ritual. 

Este mecanismo lleva un nombre: 'corte" y lo que sanciona la entrada en lo sagrado, el cuerpo 

femenino su ( lo que espanta). Porque es precisamente ese cuerpo el verdadero espacio de la 

metamorfosis, lugar magico del ritual, el lugar mate, la mitad del mundo. 27 

La tierra es considerada en el rnundo rnesoarnericano corno una rnadre. El 

hombre se gesta en la oscuridad y a ella retorna. Regresar al cuerpo rnaterno 

tiene rnucho de incestuoso, es un espacio sagrado, intocable en la condicion de 

vivo. Solo se regresa a la rnadre (tierra) en la condicion de muerto. 

Los otornies -dice Galinier- consideran que 10s huesos son generadores de 

espenna. Los ancestros estan en relacion, a la vez, con la Luna y con la Tierra, 

receptaculo de 10s huesos. Arnbas son instancias ferneninas, su, "lo que 

espanta". 

Galinier afinna que la idea central de las tradiciones que se celebran para 10s 

rnuertos, es que 10s difuntos son portadores de vida y que su retorno ciclico es 

para fecundar a las rnujeres. Existe en el rnundo otomi una devocion que se 

llama "Ilorada de hueso" (s'onito'yo). 

"Ahora bien, estarnos aqui en presencia de una meffifora de la eyaculacion, puesto que yo es 

uno de 10s nombres del pene y que s'oni "Ilorar", significa en lenguaje esoteric0 masturbarse o 

hacer brotar. 'El movimiento de vaiven" expresion empleada a proposito de la circulation de 

10s muertos, encuentra acaso en el del pene un modelo simbolico? NingOn informante me 

present6 esta analogia de manera explicita. Empero, las evidencias son demasiado numerosas 

corno para rechazar la hipotesis de una fecundacion necesaria de las mujeres por 10s mue!tos." 
28 

Jacques Galinier La rnltad delmundo, cuerpo y cosmos en 10s riiuales otomies. Mexico. Coedicibn UNAM-Centm de 
Estudios Mexicanos y Centmamericanos- Insmuto Nacional Indigenista. 1990, pp. 4W1 
2S Ibidem, p. 226. 



En el orden humano para fecundar o ser fecundado es precis0 desear procrear. 

La fecundacion hurnana no es un hecho biologico solarnente. La falta como 

resorte ljltimo procede de esta concepcion del acto creador, y en ese sentido 

esta vinculada con la sexualidad. Un duelo nos enfrente a una falta radicai, yen 

por ello pone en juego el erotismo. 

Mauss advierte que existe una estrecha relacidn entre la nocion de lo sagrado y 

la de ternpora~idad.~~ Considera que lo sagrado es una nocion que sirve de 

punto de referencia para la clasificacion de todas las otras representaciones 

religiosas. ~ P e r o  que nocion de temporalidad seria posible sin la muerte? iQue 

sentido tendria el devenir de 10s dias y las noches, y de las estaciones, sin la 

referencia a la muerte de 10s hombres? Una es la nocion de temporalidad de la 

ciencia, y otra la nocion de ternporalidad del orden humano, la que lo interroga 

por el sentido de su existencia. Ahora bien, en el orden humano hay tambien 

varias logicas. Una es la forma de apropiacion subjetiva del tiempo. Otra Iogica 

temporal es ia puesta en juego en el rito. Todas eilas son logicas distintas, por 

eso es muy importante no confundirlas para no caer en simplificaciones o 

generalizaciones. 

La diversidad de manifestaciones de ios fenhenos religiosos y el grado de 

separacion con ei iiamado mUnd0 profano, dependen de ia concepcion que una 

comunidad tenga de la muerte y del momento historic0 en que se aborda su 

estudio. Sin embargo esta separacion entre 10s mundos sagrado y profano no 

es tan nitida. En el rito la consideracidn de lo sagrado puede ser rnuy clara. 

Pero existen procesos que se producen en rnomentos no rituales y que no por 

ello dejan de tener vinculaciones con lo sagrado, me refiero al duelo subjetivo, 

a esa manera particular que cada deudo tiene de "dialogar" con sus muertos. 

La nocion de lo sagrado tambien esta vinculada con el poder, o con 10s poderes 

y arnbos aspectos se relacionan con ei duelo. Lo sagrado cubre con un velo 

enigmatico, el proceso de ereccion de una potencia de alto valor social, ambito 

en el que se intersectan lo politico, lo economico y lo religioso. 



Existe una estrecha relacion, una analogia entre el proceso de fetichizacion de 

la mercancia, 30 y el proceso de sacralizacion, por el pueblo, de las instancias 

de poder. El proceso de sacralizacion de un objeto, es el proceso de 

fetichizacion de un valor.31 La sacralizacion es la ereccion sirnbolica de una 

potencia. Sea un poder politico, sea un poder economico, sea un poder sobre 

la rnuerte. En cada cultura es diferente tanto su representacion corno su 

significacion. Esa ereccion simbolica de una potencia es a lo que Jacques 

Lacan llama falo irnaginario en el orden de la cultura. 32 El falo imaginario para 

el psicoanalisis no es el pene, no es un organo, per0 puede prestarse a su 

representacion sirnbolica. ~Porque el pene se presta para representar esta 

potencia y no otro objeto? Por sus atributos de ereccion y detume~cencia.~~ Las 

potencias no son etemas, 10s politicos men, las fortunas se pierden, las 

personas se rnueren. Netzahualcoyotl lo dijo poeticamente: 34 

Yo Nezahualcbyotl lo pregunto: 
~Acaso deveras se vive con raiz en la tierra? 
No para siempre en la tierra: 
sblo un poco aqui. 
Aunque sea de jade se quiebra, 
aunque sea oro se rompe, 
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. 
No para siempre en la tierra: 
s610 un poco aqui. 

El rjnico lugar donde esta potencia se "eterniza" es en las divinidades. Pero 

incluso 10s dioses caen o 10s hacen caer, para erigir otros en su lugar. Esta ha 

sido la historia de las luchas inter-religiosas, que adernas, y este es un dato 

interesante en el tenor de esta reflexion, dichos cambios no estan desligados 

de transformaciones profundas o radicales en el poder politico, corno fue el 

caso de la conquista espariola en Mexico. 

29 Mauss. Op-Cit. p.82. 
30 Carlos Marx. El Capital, Mexico. Siglo XXI. 1981,Tomo 1, Volurnen I. p. 89. 
51 Puede verse tarnbien Maurice Godelier, 'Fetichismo, religibn y teoria de la ideologia en Marx" en Economia 
fetichismo y religi6n en las sociedades primitivas. Madrid. Siglo XXI, 1974, p.334. 
j2 VBase Jacques Lawn, Las formaciones del lnconciente. Buenos Aires, Nueva Wsibn. 1977, p. 86 V6ase tarnbien del 
mismo autor: "La signifwcibn del falo" en Eswifos N, Mexico. Siglo XXI. 1988. pp. 665-675. 
l3 La muerte deviene potencia faliw enbe 10s nahuas pues 10s huesos de 10s rnueltos fecundan, dan lugar a nuevas 
vidas, tal como lo nana el mito conocido como La leyenda de 10s soles. Y como dice Gaiinier tambien enbe 10s otomies 
est i  presente esta creencia donde ademes hay una relacion I~ngOistica a la que nos hemos referido am'ba. 
34 Miguel Leon Portiila. Trece poetas del mundo azteca. M6xico. UNAM, 1967, p.49. 



El duelo es el reconocirniento de la caida de esta potencia, para concluido este, 

volver a erigir la potencia en otro rnornento, de otra rnanera, y en otra 

localization. El duelo es colectivo cuando se trata de la devastacion por una 

guerra o un desastre natural. En el caso de la guerra de conquista, el duelo no 

solo era por 10s muertos, sino por la caida de la potencia de 10s dioses nahuas. 

En el plano subjetivo tambien existe esta potencia falica, que se erige sobre el 

plano de la potencia falica social y no divorciada de sus significaciones, pero 

presenta significaciones particulares y especificidades aljn rnayores Este 

proceso es atravesado por el pequeiio grupo cercano afectivamente al muerto 

Ese pequeiio grupo puede estar constituido por la farnilia directa y 10s amigos o 

compadres, per0 aun entre ellos hay diferencias entre una forma de asurnir el 

duelo en unos y otros. Que una familia haga de esta muerte, de esta caida de 

la potencia, una ofrenda, perrnite que a1 rnenos se recupere como patrimonio 

colectivo. Tal es el caso de 10s angelifos. 

b) Muerte duelo y religion 

Geertz afirrna que el abisrno que existe entre lo que la religion recomienda y lo 

que la genie realrnente hace es enormernente variable segun las cu~turas.~~ Por 

ello, dice, es importante encontrar correlaciones entre determinados actos 

rituales y determinados hechos sociales. Tat es el caso de nuestro terna de 

estudio. No sabernos a que grado el rito funeral de angelitos regula en 10s 

deudos su comportarniento ni como lo hace en su experiencia mas intima. No 

hay estudios al respecto. lnteresa tanto mas esta correlacion en la rnedida en 

que el rnundo rnoderno y 10s fenornenos de la globalization han afectado 

decisivarnente el tejido social de las comunidades, en grados diferentes segun 

su proxirnidad y grado de influencia con las grandes ciudades y la influencia de 

grupos rnigrantes. 

Para Michel Meslin 36 la religion, a lo largo de la historia hurnana ha buscado 

unir al hombre con esa realidad que lo trasciende, que considera superior a si 

35 Gee*. op.crt p 117 
56 Meslin, op.cit., p.13. 



mismo. La emergencia de la vida y el acontecer de la muerte forman parte de 

esa realidad enigmatica para el orden humano. 

Me refiero aqui a religion en el sentido geertziano. Para Geertz una religion es: 

1) Un sistema de simbolos que obra para 2) establecer vigorosos, penetrantes 

y duraderos estados animicos y motivacionales en 10s hombres 3) formulando 

concepciones de un orden general de existencia y 4) revistiendo estas 

concepciones con una aureola de efectividad tal que 5) 10s estados animicos y 

motivaciones parezcan de un realism0 ~ n i c o . ~ ~  Geertz agrega que lo que no se 

sabe es corno logra la religion establecer tales estados animicos y tales 

motivaciones. A esto quiero referinne con este trabajo; es el punto donde lo 

social-encarna en la subjetividad. 

La religion -nos dice- no busca evitar el sufrimiento sin0 hacer de ese 

sufrimiento causado por una perdida, por una agonia, algo tolerable, algo 

humanamente soportable. Esta necesidad de saber corno la religion produce 

tales estados animicos revela que hay pocos estudios sobre ello, que en la 

antropologia han sido rnuy poco abordados, en ello coinciden tambien Mauss y 

Malinowski. 

La religion es una construccion social que busca trascender el limite mortal de 

la condicion humana. Y a1 mismo tiempo se erige corno una institucion que 

provee a1 fie1 de ritos y creencias que permiten sobrellevar la muerte de 10s mas 

proximos y la realidad de la propia rnuerte. 

Las creencias religiosas pueden operar de manera muy importante sobre la 

realization del duelo subjetivo. Algunas religiones al establecer la resurrection 

niegan la muerte, corno es el caso del cristianismo. En esas circunstancias el 

duelo se "etemiza" corno tratare de demostrarlo en el capitulo tres. 

Mientras un deudo crea en la inmortalidad, su duelo no se curnple plenamente, 

se efectua a medias; se queda en suspenso, en espera del reencuentro en 

"otra vida" con su difunto. Cuando se diviniza al muerto tampoco se efectua el 



duelo. Lo que no muere r e t ~ r n a . ~ ~  Hay una idea muy diferente entre una 

creencia y otra. Sin embargo, lo que es una evidencia es que no todas las 

personas que cornparten la creencia en la inmortalidad realizan su duelo de la 

misma forrna. De ser as!, se podria deducir que todos 10s cristianos dejan su 

duelo a medias. Conclusion basta cuya falsedad es evidente. Esta reflexion 

muestra que 10s resortes subjetivos de la efectuacion del duelo no se sostienen 

solamente de las creencias. 

En la religion nahua, hay dioses y sin embargo la muerte si existe corno algo 

radical. Los inmortales eran 10s dioses no 10s humanos. Por ello, tampoco 

podemos decir que 10s ateos si hacen duelo y 10s religiosos no, tesis que se 

podria desprender de la propuesta nietzscheana. Formular esta segunda frase 

corno verdadera es muy riesgoso, yes preciso ir mas despacio para analizarla. 

La idea de dios puede refugiarse en un "supuesto" ate0 en 10s lugares mas 

insospechados. \I un religioso puede avanzar con su duelo a veces mas lejos 

de lo que su religion establece corno creencia. 

Hay diversas maneras de encarar el analisis de una religion, una es la del 

estudio de la norma dictada, otra es investigar corno se asume por un grupo y 

otra es la del anaiisis de ias diferencias en ia forma de asumiria ai inferior de un 

mismo grupo. Estos enfoques no tienen porque ser excluyentes. Son abordajes 

distintos y cornplementarios. 

Una de las dimensiones de la religion que tambien se vincula con el duelo es la 

dimension politica. 

La riqueza simbolica de las religiones, su caracter cohesivo de lo social, la 

utilidad que brinda a1 hombre para sobrellevar su existencia, no excluye el 

caracter probiematico de su dimension politica. No es la sociedad en abstract0 

la que representa en 10s dioses el reverso de su impotencia. Hay un complejo 

37 Gee*, op cit p. 89. 
38 Tai es el caso de las Cihualeteo, mujeres mueitas en el parto y divinizadas, cuyo retorno era perseculorio. en 
carnbio 10s cornunes mortales que iban al Midian tendian a la desaparicion, a su desintegacion, para que ei 

reclciarniento dei teyolia tuviera curso. 



tejido de intereses de clase en lucha. Una tendencia dentro de la clase en el 

poder, sectores del clero incluidos, -se expresa por un uso politico de la religion 

que, ademas de otros efectos que la religion procura, contribuye a someter a 

ciertos gmpos a la marginalidad. A ese sector conviene que el desposeido crea 

que el bienestar esta en otra vida, que la justicia autentica solo puede ser 

divina. La perspectiva marxista encara este analisis. Si me detengo en este 

punto es para mostrar como se sacraliza aquello que escapa a la potencia de 

un gmpo social. A la muerte se le ha personificado, se le ha entronizado, se le 

situo por encima de todos 10s poderes terrenales, incluidos 10s politicos. 

La religion procura, entre otras cosas, una regulation de la violencia. Pero hay 

violencias "sutiles" mas peligrosas que las que son evidentes porque el actor 

que ataca no es visible. Me refiero a ciertas formaciones economicas que 

privan a grupos etnicos del ejercicio de sus derechos mas elementales, corno 

es la salud, y que redundan en una manera de vivir la rnuerte no corno una 

eventualidad sin0 como el pan de cada dia. Esas muertes prematuras y 

masivas ma1 llamadas "muertes naturales" son en realidad muertes politicas, 

golpean violentamente 10s derechos de ciertos gmpos. La muerte infantil en 

Mexico, sobre todo entre grupos marginados, es un fenomeno que nos muestra 

a que punto se relacionan ciertas formas de vivir el duelo con la dimension 

politics-economics. 

El Mexico de la epoca colonial no procuro destacar el papel de la deidad como 

salvadora sino como castigadora. Y si destaco el papel de salvador de Cristo 

lo situo en otra vida, no en esta. Favorecio la obediencia a Dios o sus 

representantes terrenales por encima del reclamo de sus derechos humanos 

mas elementales. Semejante creencia ha sido de una enorrne utilidad politica 

para 10s gobiemos antidemocraticos y autoritarios. La religion atenua, en 10s 

padres que viven la perdida de un hijo, la rabia de que muera por desnutricion, 

o por la falta de acceso a 10s servicios de salud. Ahi la religion impone a 10s 

padres otro sentimiento, no el de la rabia y el dolor sin0 el de la dicha, porque 

"se fue a la Gloria". Ciertamente tal recurso de la religion vuelve esa muerte 

menos insoportable. Ahi encontramos un resorte ideol6gico de la rnuerte 

festiva. 'Festiva para quien? Me refiero aqui a la ideologia entendida como la 



irnposicion de una realidad falseada que se la toma por creencia verdadera. 

Hay rnuertes festivas porque el irnperativo festivo del rito impone una 

signification que viene de otra parte, per0 no hay duelos festivos. Eso es lo que 

tratare de mostrar en el capitulo cuatro de este trabajo. 

Historicarnente [as religiones han dictado ias norrnas del rito funerario. Con las 

transforrnaciones sociales y el desarrollo dei Estado estos ritos se laicizaron, se 

constituyeron en un asunto civil. 39 En comunidades iradicionales existe una 

adecuacion entre imperativos rituales y procedirnientos civiles. 

Entiendo por rito funerario todos aquellos procedimientos rituales que se 

efectuan socialmente, con base en un cornportarniento estrictarnente pautado, 

una vez que ha muerto algiin individuo, y se dispone de su cadaver para su 

tratamiento final. Se le ernbalsama, se le entierra, o se le incinera. 

El rito funerario generalmente concluye luego de este procedirniento. y en 

ocasiones con 10s rituales para quemar o repartir las pertenencias del difunto. 

En algunas religiones ahi inicia tarnbien lo que se ha llarnado ritos de duelo. He 

separado estas dos forrnas ritiiales para efectos de analisis, per0 

definitivamente cada religion estabiece las formas como separa o da 

continuidad y so~b:e a cada uno ae estos ritos. 40 

Mircea Eliade afirrna que lo sagrado tiene una estructura que genera 

arnbivalencia: 

La actitud ambivalente del hombre ante una sacralidad a la vez atractiva y repelente, 

bientlechora y peligrosa, encuentra su explicacian no solo en la estructura ambivalente de lo 

sagrado en si mismo, sino tambien en las reacciones naturales que el hombre manifiesta ante 
41 

esa realidad transcendente que le atrae y le espanta con igual violencia. 

39 En Mexico este camblo ocurri6 con la Reforma Juarista. 
40 Entre ias viudas de 10s gueneros mexicas no habia una Clara distincion entre nto funerario y rito de duelo. SegOn la 
descripci6n de Dubn ambos ritos estaban imbriados. Fray Diego Duran, Historia de ias indras de Nueva Esparia. 
Mexico, Conaculta.1995, Tomo !I. Cap. Vlll. 
41 

Mlrcea Eliade, Tralado de Hisloria de ias Reiigiones, Mexico, Era. 1975, p. 410. 



La estructura ambivalente de lo sagrado abarca por supuesto a la religion. La 

ambivalencia se expresa en las significaciones contradictorias encontradas. En 

10s estudios sobre la aditud del mexicano ante la muerte, se ha soslayado este 

caracter ambiva~ente.~' Se ha destacado solo su caracter festivo. Esos estudios 

se han permeado de una vision muy difundida, la de Octavio Paz. 43 Otros 

autores que hablan del caracter festivo de ciertos ritos funerarios no interrogan 

esta f e~ t i v i dad~~  no hablan del conflict0 entre lo individual y lo social. No es lo 

rnismo una actitud general ante la muerte como realidad posible, que la muerte 

como evento efectivamente acontecido en un familiar querido. Ahi la actitud no 

es de ninguna manera la misma. Se ha descrito esta actitud como un lienzo 

homogeneo. La tradicion popular incluso ha hecho de esta actitud una 

caricatura. Cuando se habla del caracter festivo, se lo piensa solo como 

alegria, y no en su dimension significante bipolar. La actitud ante la muerte no 

puede generalizarse, pues dejamos de investigar y de recoger nuevos 

hallazgos. Las actitudes ante la muerte son complejas y muy diversas. Si la 

estructura de lo sagrado es compleja, la respuesta humana tambien es 

heteroclita y ha de ser abordada con todas sus diferencias y sus matices. El 

hecho de que el mexicano se ria ante la muerte como realidad humana 

general, no significa que no le llore en lo particular. Se rie de ella cuando busca 

retarla, cuando es un reto entre hombres, cuando se trata de "encarar" la 

posibilidad de la propia muerte, para mostrar lo que culturalmente se piensa 

que es un hombre, un ser sin miedo, o mas precisamente un macho. Pero el 

mexicano sufre y llora la muerte cuando se trata de su ser mas querido. 

Esta manera del mexicano, de sufrir la muerte, ha sido tambien recogida por 

el arte cinematografico, que rnuestra la devastacion y el luto por 10s seres mas 

queridos perdidos. Ahi no se muestra el sarcasm0 o la ironia y la cornicidad. 

Estas actitudes son posibles cuando el difunto no es el propio. Nadie se rie de 

la perdida de su propia potencia, se rie de la perdida de potencia del otro. Para 

reirse de la muerte se requiere una cierta distancia. Curiosamente, la 

recuperacion que este arte ha hecho de esa actitud del mexicano, no ha 

42 Ambiialencia que tambien alcanza al duelo a la que nos referiremos en el inciso sobre Freud. 
" Octavio Paz, EILaberinto de la Soledad. Mexico, Fondo de Cultura EmnClmica. 1959. 
M Luis Mario Schneider "Muerte angelical" en Revista Anes de Mexico, Mkico, Conaculta, 1992, No. 15, y Lilian 
Scheffler, "El velorio de angeliis" en Cuademos de frabajo Etnogdiico, Mexico. INAH, 1975, No. 4 pp.4-66. 



repercutido sobre la etnografia ni sobre una compartida concepcion de la 

muerte para el mexicano que se aprecia en numerosos trabajos escritos. 

En Mexico el rito funerario infantll ha sido festivo. Esta festividad es impuesta 

por el rito. Entre 10s zapotecas el rito consiste en la transforrnacion del nitio en 

flor. En el centro de Mexico el nitio se transforma en angelito. En ambos hay un 

irnperativo festivo del rito. Me propongo problematizar esta nocion de festividad, 

su piocedencia y mostrar el sesgo que torno la nocion de fesfivo.La "aiegria" no 

es la unica manifestacion hacia las rnuertes infantiles. El rito busca 

sobreponerse a1 conflict0 entre entregar a1 rnuerto y no resignarse a perderlo 

como bien lo rnuestia el caso del muchacho javanes que refiere ~ e e r t z . ~ ~  

La nocion de fiesta en antiopologia y en sociologia no tiene el mismo sentido 

que la acepcion coloquial para el rnexicano. La nocion festiva del cristianismo 

sobre el dueio de 10s infantes tampoco recubre ia nocion de fiesta ritual. Creo 

que aqui reside uno de 10s problemas del reduccionismo de su interpretacion. 

Que algunos informantes digan que 10s funerales de angelitos son una fiesta no 

basta para decir que la fiesta ritual tiene una sola significacion en 10s asistentes 

del rito yen 10s deudos. 

Roger Cai!!ois, se detuvo a mr?a!lzar !a fiesta cnmc e! escenzrio pcr exce!encia 

de lo ~ a ~ r a d o . ~ ~  Pero advierte que la fiesta es el tiempo de la alegria y tarnbien 

el tiempo de la angustia.47 La fiesta -dice- paradojicamente representa la 

unification de 10s opuestos. Las fiestas del culto a 10s muertos por ejernplo 

expresan este retorno de 10s difuntos junto a los vivos, pero solo ritualmente, 

para volver a separarse con la culminacion del rito, en ese sentido Caillois 

concibe a la fiesta como la actuaiizacion del caos primitivo, como una vuelta a 

10s origenes y por ello coexisten la alegria y la angustia. La alegria del retorno 

de 10s rnuertos en las fiestas de su culto, es muy diferente del imperativo del 

rito funerario infantil. En el primer caso la alegria es porque 10s que se fueron 

45 Geertz op. cit. pp. 134-145 Este funemi puso en evidencia conflictos locales que habia entre 10s grupos. Un anciano 
le decia a Geertz "Ya ni siquiera se puede uno morlr sin que eso se convlerta en un problema politico". La madre del 
joven padeclo un acceso de locura derivado de la lmposibilidad de reallzarel rito con oportunidad. La madre no cesaba 
de llorar (situacion que es perjudiciai para el alma de 10s javaneses) e insistia en no desprendene del cadaver de su 
hio y io besaba insistentemente en ios genitales hasta que fue *arrancada'.de ahi pol las otras mujeres. 
*'Roger Caliiois, Ei Hombre y lo Sagrado, M6xico. Fondo de Cuituia Econbmlca, 19'84, pp. 16.43. 
47 Ibidem. p 122. 



vienen a visitar a 10s deudos. En el segundo caso la alegria es una nonna 

dictada por el cristianismo porque el nifio se fue al cielo. Pero para 10s padres 

es un momento de partida no de vuelta. 

Lo sagrado es el tenitorio en el que las polaridades significantes coexisten. 

Octavio Paz 48 tambien se ha referido a la tristeza del mexicano y al hecho de 

que escapa de ella con el desbordamiento festivo, como un derroche de gritos 

y alcohol que busca apagar su miseria, su angustia y su tristeza. ~ Q u e  es lo 

que origin0 que en Mexico se concibiera a la muerte solo como algo festivo? 

~Donde quedo la angustia y la tristeza como efecto de otras significaciones 

tambien presentes? Numerosos trabajos etnograficos destacan solo el rasgo 

festivo y no el de la vivencia de la perdida, en su caracter angustiante, para 10s 

deudos4' 'Porque habria de privilegiarse el imperativo ritual, que como hemos 

visto tiene tambien implicaciones politicas, y no considerar las contradicciones 

que existen en la actitud ante una muerte concreta? Los testimonios que he 

recogido en la comunidad de Malinalco me han hecho evidente que esta 

contradiccion y complejidad existe y que si solo vemos al rito de angelitos como 

festivo caemos en un reduccionismo y empobrecemos su sentido. Ese es uno 

de 10s aportes de abordar metodologicamente el duelo por el costado del duelo 

subjetivo no como unica via sino como una arista mas para advertir la 

complejidad de este fenomeno. El aporte consiste en que podremos recoger 

otras manifestaciones afectivas y otras significaciones sobre un mismo 

fenomeno que pueda ser punto de partida de nuevos enfoques. 

c) Muerte y duel01 subjetividad y orden social 

La nocion de subjetividad ha sido abordada con muy diversas orientaciones. 

Hugo Zemelman advierte de la importancia de que una reflexion sobre la 

subjetividad no derive en reduccionismos, como ha sido; sea hacia la vertiente 

macro social, si se concibe a la subjetividad como una simple expresion de 

" Vease Paz, op. cit 
49 Siernpre es m8s diicil abordar 10s aspectos que angustian a ios oms, acaso porque rernueven en el investigador 
procesos o sentimientos semejantes o porque implica contener la angustia del om,  recorrer su vivencia a laves de esa 
angustia. 



procesos macro-historicos, sea hacia la perspectiva psicologista; 50 que con 

mucha frecuencia la reduce a la afectividad o a 10s procesos cognitivos, porque 

entonces el dialogo entre disciplinas se vuelve insalvable. 

Los distintos analisis desarrollados han pretendido responder a preguntas tales 

como: 'Corn0 lo social se torna en algo psiquico? 'Como se interioriza lo 

"exterior" ? 'Como incluir la subjetividad en el devenir sujetos historicos? Los 

procesos del pensamiento, 10s afectivos, 10s ideologicos no estan 

ualmacenados" en cajones separados. 

Pretendo apoyar este abordaje metodologico del duelo, en su dimension 

subjetiva, en las tesis de Jacques Lacan sobre la ~ubjetividad.~' Porque su 

teoria no es reduccionista, ni psicologista y porque a1 situar el lenguaje como 

una dimension que habla en 10s sujetos y mas alla de ellos, le otorga un centro 

de gravedad fundamental excentrico a1 sujeto, que antes se lo atribuia a la 

conciencia. Esa es la revolucion copernicana del psicoanalisis. No es la 

conciencia la mediacion, ni el lugar de controt o de saber del sujeto. La 

conciencia es una cuaiidad del pensamiento, per0 no la linica. Ese centro de 

gravedad esta en otra parte, es excentrico al sujeto. Por eso cualquier sujeto 

puede ser interrogado sobre su comportarniento y en ocasiones no tener una 

ciaridad de pcrqu6 !c hace, no se oStiene cszs  un dato inmediato, en todo 

caso es product0 de una reflexion detenida. Si el centro de gravedad es el 

lenguaje, todas las disciplinas sociales tenemos un comun denominador. 

La subjetividad es todo lo que le concierne a un sujeto distinto de otros: el lugar 

social, el lugar familiar, la manera de hablar, de pensar, de interpretar su 

entorno, es una manera singular de asumir la cosmovision del grupo a que se 

pertenece, es tambien la manera de interpretar su' reiaci6n con 10s demas." 

Ese lugar esta determinado por un texto, un texto excentrico al sujeto. El 

Yi 
Hugo Zemelman "Sujetos y subjetividad en la construction melodol&ica" en Subjefividad: umbrales del 

gfnsarnienfo soc!al. Coordinadores Emma Leon y Hugo Zerneiman, Barcelona, UNAM-Anthropos. 1997. p. 22. 
Este concepto se encuentra en toda su obra. Vease particuiarrnente Jacques Lacan, "Subversion dei Sujeto y 

diaiectica dei deseo en el inconciente freudiano" en 0p.cit.. pp.773-807. 
52 Vease Araceli Colin, "La Historia Familiar, ia subjetividad y ia escuela" en El fraspatio escolar, Comp. Ma. Eugenia 
Toledo, Mex~co, Paidbs, 1998 



problema del psicoanalisis es determinar corno un lenguaje formal determina al 

sujeto. U 

El lenguaje por su riqueza rnultivoca contiene al orden social en todas sus 

expresiones y con todas sus instituciones culturales. 

Fue el descubrimiento freudiano y su formulacion del concept0 de inconciente el que subvirtio 

esta idea del sujeto: no sornos duenos de nuestras decisiones, alguien mas habla en nosotros, 

es decir, hay una exterioridad y no una identidad con el sujeto de la conciencia. El yo esta 

atravesado por moltiples discursos y por condicionamientos desmnocidos derivados de nuestro 

ser inconciente, que no nos permite tener un dominio total o siernpre reflexive de nuestros 

actos. Este hallazgo desterrb las posibles ilusiones de transparencia en las acciones y en el 

pensar. 54 

Para salir de la falsa dicotomia entre interior y exterior como unidades cerradas 

Lacan propone la banda de Moebius cuya exterioridad e interioridad son un 

continuum y una y otra se objetivan por el lenguaje. 55 

Afuera 

Modelo de la psicologia academica Propuesta del psicoan$lisis lacaniano en la 

banda de Moebius lo exterior se vuelve interior 

El peso concedido a la colectividad o a la subjetividad varia en cada cultura. 

Pero de todas rnaneras existen y han existido estas dos dimensiones. Es 

frecuente encontrar en 10s abordajes sociologicos de la subjetividad una 

confusion entre individualismo y subjetividad. El individualismo es un fenomeno 

del mundo rnodemo, al qUe contribuyo de rnanera decisiva el cristianismo al 

centrar en el individuo la capacidad de eleccion, y de decision. La subjetividad 

existe independienternente de que la cultura sea individualista o en la que 

53 
Jacques Lacan. "Seminario sobre la carta robada" en Escritos. M&co, Siglo XXI. 1989, tom0 1. p.36. 

54 Lidia Fern=ndez y Ma. Eugenia Ruiz Velasco. "Subjetividades emergentes, psiquismo y proyedo colectivo", en 
Subjetividad, umbrales del pensamiento social, Coordinadores Emma Lebn y Hugo Zemelman. Barcelona. Anthmpos- 
UNAM, 1997, p. 96 Sobre la nocibn de inconciente en Freud Vhase : Freud, "Lo Inmnciente", en Op.cit., tom0 XIV. y TI 
Yo y el Ello" op.cit.. tom0 XIX. 
" El primer modelo del adenmafuera se lo pcdria representar como un cilindro, el segundo mcdelo con la banda de 
Mwbius. Lo queen la banda es un continuum en la realidad social es el lenguaje. 



predominen concepciones cornunitarias y iazos de solidaridad estrechos para 

todos 10s quehaceres sociales. La subjetividad es una forma de apropiacion 

singular de la cul t~ra. '~ 

Pero en este abordaje dei dueio subjetivo tambien me apoyo en otras 

disciplinas sociales que le dan su marco de analisis y su context0 historico, sin 

cuya referencia podriamos delirar comodarnente. Po? eso planteo que el dueio 

subjetivo esta relacionado de rnanera muy estrecha con ei rito de duelo, y ahi, 

la teorizacion antropologica, y mas precisamente etnoiogica, es la que le da 

sustento a este analisis. Por esta razon al principio me referi a las dirnensiones 

sociologicas, economicas y politicas del duelo, como coordenadas semioticas 

sin ias cuaies no se puede analizar ninguna significacion particular. Al analizar, 

en 10s capituios siguientes, las dos tradiciones religiosas que 10s rnexicanos 

heredamos para encarar un duelo, me detengo en las concepciones sobre la 

muerte. Un duelo depende de las concepciones sobre la rnuerte vigentes en un 

deterrninado rnomento historico. Esas significaciones historicas son el marco 

por el que se tejen otras significaciones particulares. 

Tambien me apoyare en aportaciones de Ciifiord Geertz pues mi propuesta de 

encarar el duelo tanto por su dimension ritual como por la subjetiva halian 

cabida en ios pianteamientos de este autor. 

Herbert Frey, "Cristianismo en Occidante y Nueva Espaila" en Revrsta Mexrcana de Sooologia, Mexico. UNAM. 
1939, No 305. p 34, confunde subjetividad e individuaiismo Esto aparece en ocasrbn de reflexionar sobre 10s nahuas 
frente a la confesion impuesta por el cnstianismo- "En una sociedad en la que la identidad colectiva determinate las 
formas de comportamiento humano, aijn no existia ia separacidn de adentro y afuera, que es la premisa para aquella 
lbgica de la intenci6n desarrollada por Pedro Abelardo en el siglo XII, y que fuera el fundamento para la confesion 
lndividuai en secreto. Convertir en obligatoria para 10s indigenas la confesion anual impiicaba que se transformaran en 
sujetos, en individuos autbnomos, que fue lo que sento las bases para el nacimiento de la sociedad europea cnstiana. 
Por eso la confesion jugaba un papel importante en la europeizacion de la estructura de la conciencia indigena, ya que 
deberia producir a un individuo separado de ia sociedad, con capactdad para la introspeccion." Coincido con Frey que 
la confesion fue una institucion que coadyuvb a1 individualismo, a la culpabilizacibn de 10s actos, y a sostener la 
creencca de que el lndividuo "decide". Pero en lo que no acuerdo es en negar a 10s nahuas la capacidad de 
introspeccion. En apoyo de este desacuerdo me basta con refenrme a1 trabajo de 10s tlamatlnime que si aigo buscaban 
en sus interlocutores era la introspeccion, la reflexion. la busqueda de sentido para sus vidas, buscaban como dice 
Miguel Leon Portilla, que cada uno tuviera un rostro. Vease Miguei Leon Portilia, F,losofia Nahuatl, Maico, UNAM, 
1959 pp. 63 a 70 Que cada uno tenga un mstro es una manera nahua de decir que tambien eran sujetos, si 
entendemos por sujeto ser sujetos dei ienguaje como todo ser humano. Pero ese rostro es una apropiacion particular 
de ese orden en cada uno de 10s miembros de esa culhria. Negar esto es negar la enorme combinatoria de 
personaiidades que se producia por 10s signikantes distintos del calendario que a cada uno correspondian, que daban 
lugai a cuaiidades, talentos, y maneras de ser, de encarar 10s problemas, y de hacer una misma adividad muy 
dlstintas entre eiios: eso es la dimension subjetiva, aunque se trate de una sociedad de tip0 comunitario. Ningijn ser 
humano piensa y hace aigo de manera identica a otro, a menos que se trate de un comportamiento ritual, y aOn ahi hay 
levisimas variaciones. Lo que no tlene sublettvidad es una m8quina. Vease Jacques Lacan, Seminarlo La 
Transferencia. Paris. 1961 ,seaion 22 lli, version inedita 



Porque fundamentalmente el 'sentimiento" y la "significaciCm" son una sola cosa y, por tanto, la 

experiencia religiosa irltirna tomada subjetivamente es tambien la verdad religiosa bltima 

tomada objetivamente, un analisis empirico de la perception interior implica al mismo tiempo 

un anUisis metafisico de la realidad exterior. 57 

De esta propuesta yo solo haria dos precisiones, dos diferencias con mi 

posicion. La primera consideracion es que si hay diferencia entre sentimiento y 

significacion. Al menos para la psicologia y el psicoanalisis. El sentimiento es 

un afecto, un proceso de descarga, un hecho fenomenologico, mientras que la 

significacion es un sentido derivado del lenguaje. El sentimiento esta 

subordinado a la significacion, per0 no son sinonimos. La segunda 

consideracion es que yo no pretend0 dividir esquematicamente, como lo hace 

la psicologia academics el afuera social y el adenfro subjefivo. Estos dos 

ambitos son un continuum cuyo hilo conductor es el lenguaje, y aunque se 

producen transformaciones cualitativas mantienen una relacion dialectics. No 

son aspectos "almacenados" ~eparadamente.~~ 

Para Zemelman "...la subjetividad social, en su proceso de constitucion, debe concebirse 

como un a categoria inclusiva de planes de observacion y analisis, como puede ser lo micro y 

macro social, el racional y el irracional, en razon de que rompe con la logica excluyente 

dominante de 10s limites entre disciplinas cientificas ... Lo racional y lo irracional deben ser 

reconceptualiiados desde la optica de una historicidad que no reconoce esas diierencias, pues 

la subjetividad social constiiuyente nos coloca fuera de 10s limites de un discurso intelectual 

organizado en base a (sic) un concept0 de cientiicidad que parece no tener relevancia en su 

piano." 59 

Esta liltima observacion sobre la irracionalidad es particularmente importante 

de considerar para el tema del duelo. El duelo se rige por otros procesos 

mentales que no son 10s del pensamiento y la racionalidad conscientes. Como 

dice Freud la mayor parte de 10s procesos psiquicos es inconciente, la 

'' Geertz. op. c$. p. 125. 
Ss Las categorias adenfrwfoera, son mtegorias espaciales que no dan cuenta de la compleja relaciirn sujeteorden 
social. 
59 Zemelrnan. op.cif. p. 24. 



conciencia solo es una superficie, una cualidad de lo psiquico, que puede 

ahadirse a otras cualidades o fa~tar.~' 

El papel de la subjetividad -dice Emma Leon- es dotar de sentido a las 

practicas sociales; y si tal sentido esta en funcion de 10s modos corno se 

articulan distintos ejes ternporales (presentelpasado, presentelfuturo; presentel 

pasado y futuro); entonces no hay un solo modo de articulaci6n de estos ejes y 

por tanto no hay un solo sentido sino una muitipiicidad de ei~os.~' En esta 

perspectiva la subjetividad puede convel-tirse en un angulo de lectura que 

inscribe 10s procesos constitutivos dentro de cierta concepcion de la 

historicidad y uso de las categorias del tiempo y el espacio. 62 

Emma Leon despiende de su anaiisis que no hay un solo tipo de subjetividad ni 

una sola modalidad de med ia~ ion .~~  Tal postulado es tambien una de las tesis 

basicas del psicoanalisis lacaniano. Para Lacan la subjetividad no es una 

entidad solipsists, cerrsda sobre sl misrna sine que se coiistici'qe y ieconstriye 

constantemente por rnediacion de 10s sernejantes mas cercanos al niho y a 

instancias del ienguaje, ias forrnas linguisticas y las significaciones particulares 

que se derivan del lenguaje organizan ciertas rnaneras de pensar y de sentir 

que son transmitidas poi 10s significantes de la lengua en una cornunidad dada. 

64 Dicho de otra rnanera la nocion de subjetividad lacaniana cornprende al 

misrno tiempo a la otredad. El otro sin el cual seria irnposible el proceso de 

identification hurnana, que perrnite el paso del neonato al estado de un ser 

hablante y por tanto pensante y plenamente hurnanizado. 

En el seno de cualquier aprehension posible de la subjetividad esta ya inrnerso 

el otro, irnposible de divorciar, aislar o separar de la nocion de sujeto. 

bP - r r ? ~ o ,  -E )'a : e Elo". cp 3 1  romc X X. p :5 2:aotorc.c a fsrma ae escrmiLra tnconcenie \ no !iconsc:en!e z. 
C O X 3  Eicnevev ic ha uaoLcoo parr 12 vers:oa cs?arioa ea :aoa por A ~ o n o n ~ .  ) c i ~ s  es ) a  cna conbenc~cr en a 
teoria psicoanalitica para distinguir ios terminos de sus otras acepciones nopsicoanalitlcas 
'' Emma Lebn, "El magma constitutive de la htstoricidad" en Silbjetiv,dad, ombraies del pensamiento social, 
Coordinadores Emma Leon y Hugo Zemelman. Barcelona, Anthropos-UNAM.1997, pp. 56-57. 
62 

ibidem, p. 59. 
" ibidem, p. 60. 



Por esa misma razon el orden social no puede ser explicado desde la 

subjetividad, pues es el lenguaje, dimension social por excelencia, lo que la 

constituye. Pero no es un lenguaje en abstracto, es un lenguaje cuya mediacion 

son las subjetividades de padre y rnadre ademas de otros actores sociales 

cercanos para el nifio. En ese sentido el lenguaje ademas de 10s significados 

semioticos que concentra es materia prima para una production infinita de 

sentidos nuevos. El niiio no recibe un lenguaje puro ni una semiotica pura, el 

nifio recibe esa realidad tamizada por sus padres. El nifio corno sujeto es fruto 

del encuentro de discursos que engendran para el nuevos sentidos a partir de 

su propia experiencia de vida. 

En el otro extremo de la subjetividad esta el orden social, economico, politico, 

religioso, juridico, y todas las instituciones que de ellos se derivan. Es lo mas 

univoco, rnientras que la subjetividad es lo mas multivoco. Entre esos dos 

polos se tensa un hilo, una relacion dialectics. Como una luz que pasa por un 

prisma y se descompone en rnultitud de colores. Para estudiar el duelo no 

podemos dejar de considerar arnbos polos, estan todo el tiernpo "dialogando" 

entre si. Apoyarnos en una metodologia que recoge esta variedad de colores 

es un paso necesario per0 no exclusive del analisis para buscar articulaciones 

del duelo subjetivo con el orden social. En unos casos de duelo predominara lo 

politico, en otros lo religioso, en otros lo juridico, per0 predominio no significa 

anulacion de 10s otros p ~ a n o s . ~ ~  Lo cierto es que tratandose de duelo subjetivo 

ninguno es igual a otro. Ni siquiera al interior de una rnisma familia pues cada 

vinculo es distinto, y distinto por tanto lo que representa su perdida para cada 

deudo. 

Viase por ejemplo: Jacques Lacan. Seminario 2 Ei yo en la Twrla de Freud y en la fecnica analiiica, 1955, version 
(nedita de su seminario oral en Paris. Tambien se encuentra la version de Jacques Allan Miller, de este seminario. 
ediida por Paidas. 
65 El duelo de Hamlet, que Lacan ana l i i  en el curso de su Seminario 6, muestra como esti abavesado por 
wns~deiaciones de cadcter politico. Es por la usurpacion de un trono, y no solo la usurpacion de un lecho, que tuvo 
lugai el asesinato del padre de Hamlet. Jacques Lacan, Seminario 6 El Deseo y su interpretacian, Paris. 
1959,seminario inedito, version espaiiola. 



Parte II Teorias sobre el duelo 

'Porque estos autores y esta secuencia que se presentan a continuacion? He 

considerado comenzar con Victor Turner, porque el duelo es un rito de paso, y 

el analisis que Turner plantea en su obra de la transformation subjetiva del 

pasante ha sido para mi orientador. Luego recupero aportaciones de Durkheim 

porque ellas muestran con claridad como se fue perfilando una tendencia a 

priorizar lo ritual y dejar en segundo termino o ignorar la dimension subjetiva. 

Este pensamiento infiuyo en 10s teoricos positivistas que consideraron que solo 

era objetivo lo observable, lo ritual. Elegi incluir a Hertz, porque no obstante 

que fue discipulo de Durkheim, propone una teorizacion original sobre la razon 

material del rito de duelo. A Gorer lo incluyo porque es el ljnico antropblogo qce 

conozco que plantea una relacion entre rito y subjetividad. Finalmente me 

refiero a Freud y a Allouch. Al primer0 porque fue pionero en ei estudio del 

dueio subjeiivo y ai segundo porque realiza una critica de dicha teorizacibn y 

avanza en el analisis del duelo por un hijo muerto, tema central de esta tesis. 

a) Aportes de Victor Turner para una teoria del duelo 

He dicho que el duelo tiene una dimension ritual y una dimension subjetiva. 

Ambas fueron abordadas por Turner al analizar 10s ritos de  pas^.^^ Pero antes 

de destacar sus aoortes me referire a la nocion de rito. 

El rito es "... un acto individual o colectivo que siempre, a h  en el caso de que 

sea lo suficientemente flexible para conceder margenes a la improvisation, se 

56 Me referiri a1 anaiisis que de estos ritos hace Vfctor Turner en la obra La selva de 10s Simbolos, Mexico, Siglo XXI, 
1997. 



mantiene fie1 a ciertas reglas que son, precisamente las que constituyen lo que 

en el hay de ritual" 57 El rito es un acto fuertemente pautado por la tradicion 

que se renueva y re-actualiza, y su eficacia proviene del papel que en el 

desernpeiia la repetici01-1.~~ El rito es una puerta a lo sagrado. Es un escenario 

por el cual el hombre se comunica con lo sobrenatural para influir en ese 

ambito o afectarlo, sean dioses o fuerzas. 59 

Un rito se distingue de la practica tecnica en que transforma la realidad no 

mediante un trabajo sino mediante simbolos. El rito engendra significaciones 

que modifican a 10s sujetos. Pero la transforrnacion subjetiva se produce por la 

efectuacion de un act0 publiw. Se trata de una sancion colectiva. 

No solo el mito es un rnodelo iogiw que resuelve una contradiccion 60 tambien 

el rito, segun Pitt Rivers, puede proporcionar la solucion a una contradiccion 

insoluble.61 Consider0 que esa contradiccion a la que el rito pone solucion, se 

recrea y realiza en el duelo subjetivo. A la transforrnacion que el rito produce se 

le denomina eficacia simbolica. Esta ljltirna no se produciria si se aplicara a 

personas que no participan de esos sistemas de referencia. Sin embargo la 

eficacia simbolica de un rito, en ocasiones no depende exclusivamente de la 

realization rigurosa del rnisrno sino de otra dimension social presente. La otra 

dimension es la vigencia presente del rito, la dinarnica cornunitaria de ese 

mornento, 10s conflictos, las luchas politicas, las escisiones intergrupales, etc. 

Destaco en la nocion de rito el sentido que Cazeneuve le da, es decir: un 

reconocimiento de 10s lirnites humanos y una tentacion de t r a ~ ~ a s a r l o s . ~ ~  

Arnbas tendencias producen angustia, la primera porque enfrenta al hombre a 

su carencia, y la segunda porque al traspasar ese lirnite se conecta con lo 

sobrenatural. La regulacion de ambas tendencias por el rito, produce tambien 

una regulacion social de la angustia. La tentacion de traspasar 10s lirnites es 

Jean Cazeneuve, Socioiogia deleo, Buenos Aires, Amorrortu, 1971, p.16. 
58 ibidem, p.16. 
59 A h d o  Lopez Austin, "Los ritos un juego de definiciones" en Arqueoiogia, Mexico. Raices. 1998, Vol.6. No.34. 
60 Claude Levi-Strauss. ' La estructura de 10s mitDs " en 0p.M. . p. 252. 

Julran P i  Riven, "L6gica del rito" en Revisfa de Cuiiura Tradicionai, Sevilla. Fundacion Machado. 1990. No. 5, p. 
189. 



regulada dernandando del participante una ofrenda. La ofrenda a 10s rnuertos 

dictada por la tradicion, representa, adernas de la significacion social, un 

sentido personal para cada deudo. 

De 10s diversos tipos de ritos que se han estudiado, existen aquellos que se 

han denominado ritos de paso, (rites de passage) por inaugurar el transito, de 

un esfado a otro. El rito no s6lo nornbra ese transito, sin0 que lo produce 

realrnente. Crea un estado subjefivo distinto, en aquel que ha sido objeto de 

dicho rito. Las palabras en tanto actos socialrnente reconocidos producen un 

carnbio en el ser objeto del rito. El pljber deja de ser tal, para ser reconocido 

corno adulto. 

Turner no escribio una teoria sobre el duelo, per0 si sobre 10s ritos de paso. El 

rito de duelo es un rito de paso. El analisis que Turner lleva a cabo de estos 

ritos entre 10s rndernbu cornprende la transforrnacion subjetiva de 10s pasantes. 

Por ello nos interesa. 

"Rdes de passage pueden encontrarse en cuaiquier sociedad, pero tienden a alcanzar su mas 

completa expresion en las sociedades de caracter estable, ciclico y de pequeiia escala, en ias 

que 10s cambios se encuentran ligados mas a 10s ritmos y a las recurrencias biologicas o 

meteorolhgicas que a \as innovadones tecnicas" 63 

Turner afirrna que una frase que se atribuye a Plutarco reza: "la iniciacibn y la 

rnuerte se corresponden palabra por palabra y cosa por cosa" y agrega: 

"Los neofitos pueden ser enterrados, obiigados a yacer inmoviles en la misma postura y 

direccion que 10s cadaveres en 10s ritos funerarios, pueden ser tetiidos de negro u obligados a 

vivir durante algun tiempo en compatiia de mornias enmascaradas y rnonstruosas, que 

representan, inter alia, a 10s rnuertos, o peor aun, a 10s no-muertos. La metafom de la 

disolucion se aplica con bastante frecuencia a 10s neofitos; se les perrnite andar sucios y se les 

identifica con la tierra, la materia general a la que cada individuo concreto retorna. La forma 

particular se convierte aqui en materia general; a menudo sus rnisrnos nombres propios se 

toman de e s b  maleria general y cada uno de el\os no lleva otro nornbre que el termino 

generic0 de <neofito> o ciniciado> ... Ei otro aspecto, el de no estar todavia clasificados, se 

expresa a menudo mediante simbolos que se rnodelan sobre 10s procesos de ia gestacion y el 



parto. Los neofitos son equiparados a 10s embriones y tratados como tales, como niiios recien 

nacidos o crias de teta, por medios simbolicos que varian seghn las culturas. u E4 

Turner afirrna que 10s seres transicionales resultan ser particularmente 

contaminantes, puesto que no son ni una cosa ni otra, o tal vez son ambas al 

rnismo t i e ~ n ~ o . ~ ~  Esta condicion tambien es plenarnente aplicable a un deudo. 

Su difunto es un muerto por la sancion publica, per0 no lo es aun para el 

deudo, de ahi la posible arnenaza de su retorno fantasmal o la ilusion repentina 

de volver a verlo, que se desvanece apenas la somete a juicio. El deudo 

tampoco pertenece a la categoria de los vivos, no esta ni vivo ni muerto, el rito 

de duelo y el duelo subjetivo tenderan a producir esta diferencia. 

"Otra caracteristica negativa de 10s seres transicionales es que no tienen nada. No tienen ni 

status, ni propiedad, ni insignias, ni vestidos normales, ni rango o situation de parentesco, 

nada que 10s deslinde estructuralmente de sus cornpaiieros. Su condicion es en verdad el 

prototipo mismo de la pobreza sagrada. Los derechos de propiedad, 10s bienes y 10s servicios, 

hacen referencia a posiciones concretas en la estructrura politico-juridica, y puesto que 

carecen de tal position, 10s neofitos no ejercen tales derechos. En palabras del rey Lear, 

representan cal hombre desnudo y sin acornodo>. 66 

El deudo es un ser transitional. Al deudo no se le considera desposeido de 

todo, per0 subjetivamente el se vive asi, desposeido, frente a una perdida muy 

significativa para el. Este sentimiento de quedarse sin nada, es pasajero, luego 

de un tiempo puede recuperarse y percatarse que tiene tambien otros hijos, 

otros ideales, otros seres queridos. 

Los ritos de paso, segljn Van Gennep, incluyen tres fases, separacion, rnargen 

o limen y agregacion. En la primera fase, se produce una conducta simbolica 

que implica la separacion del grupo. Representa un corte con lo que habia 

venido siendo su vida anterior. La segunda fase, o fase liminar se caracteriza 

por su arnbigiiedad. "El pasajero" o pasante tiene muy pocos o ningCln atributo, 



yen la tercera, el iniciado adopta sus nuevos atributos; es la fase en la que el 

transit0 se considera ya consumado. 67 

Turner considera la transicion "...corno un proceso, un llegar a ser, yen el caso 
$368 "1 de 10s rites de passage, incluso como una transformacion. -0s rites de 

passage y 10s periodos transicionales que instauran son paradojicamente 

aquellos que exponen los fundamentos de la cultura justamente en el tiempo 

que transcurre entre la saiiaa y ei reingreso en el ambito estructural. Ahi se 

pone en evidencia lo que representa el individuo para una sociedad, y se ponen 

en juego 10s sirnboios basicos dei ciclo de vida. 

La fase lirninar es en la que propiarnente se situa la transformacion del 

pasante. Y podemos ubicar la correspondencia de !a fase lirninar con la del 

duelo subjetivo de un deudo. 

"El sujeto de 10s ritos de paso, estructural, si no fisicarnente, es <invisible> durante el period0 

Ilminar. En cuanto rniembros de la sociedad, la mayor parte de nosotros vemos solo lo que 

esperarnos ver, y lo que esperamos ver no es otra cosa que aquello para lo que estamos 

condicionados, una vez hernos aprendido las definiciones y clasificaciones de nuestra cultura. 

Las definiciones seculares de cada sociedad no perrniten la existencia de seres que a la vez no 

Sean ni niiios, ni hombres, es decir, justarnente aquello que son 10s novicios en 10s ritos de 

iniciacion mascuiinos jpor decirlo de alguna nanera) Todo un conjunto de definiciones 

esencialmente religiosas coexiste con aquellas que sirven para definir el cser transicionab que 

estructuralmente resulta indetinible." 69 

En las clasificaciones semioticas de una comunidad no hay lugar para que 

existan seres que no son ni nitios ni adultos, de igual rnanera tampoco existen 

clasificaciones semioticas para seres que no esten ni vivos ni muertos. Por eso 

en algunas cornunidades el rito de duelo consiste en separar ritualrnente al 

deudo del grupo, porque padece esa arnbigijedad de no estar ni vivo ni 

muerto. La separacion tiene entre otros propositos el que no "contarnine" a 10s 

67 Ibidem, p. 104. 
6% Ibidem. 
69 . . Ibrdem o.106. 



demas miernbros del grupo.70 El colrno de este estado que genera el riesgo de 

la contamination es que el muerto "se lleve" a otro. 

En las sociedades industrializadas wnternporaneas, esa separacion que 

corresponderia a la fase liminar, no es ritual, se expresa corno rechazo a 

participar con el deudo. Si se lo acompafia es para cubrir ciertas Yormalidades" 

pero, con frecuencia, no hay una solidaridad real. Hay un abismo de diferencia 

en que la separacion del deudo sea ritual a que no exista tal pauta y se exprese 

la separacion corno rechazo. Porque el rito de duelo, en cornunidades 

tradicionales, si contempla rein.corporar al deudo, y lo ayuda a ello. En carnbio 

en las sociedades industrializadas el deudo se las tiene que arreglar solo. 

Asunto de el si se reincorpora a su vida o no. La soledad del deudo en el 

rnundo rnoderno es mayor, por efecto del individualisrno. Queda librado a la 

"buena voluntad" de 10s arnigos el ser eventualmente acornpafiado. 

Esta circularidad estructural del rito de paso, separacion-limen-agregacion no 

necesariarnente existe en todos 10s ritos de duelo. Y, si existe, es una 

circularidad extraordinariamente breve, que en el Mexico actual se reduce a 

nueve dias, " El caso de 10s funerales de angelitos muestra que el rito de duelo 

culrnina y el duelo subjetivo le sigue. Dicho de otra rnanera el duelo subjetivo 

no esta inmerso en el rito sino que se desprende de el. En este sentido es, que 

he dicho, que en rnuchos casos, el rito de duelo y el duelo subjetivo no son 

sincronicos. Si hay sincronia entre el rito y la transformacion subjetiva en el rito 

de paso del nifio en adulto. Pero no hay sincronia ni isomoliismo entre rito de 

duelo y duelo subjetivo. 

Se podria graficar asi la diferencia entre el rito de iniciacion de 10s adoiescentes 

y el duelo en sus dos vertientes, ritual y subjetiva: 

70 Tal era el caso de las viudas de 10s guerreros nahuas que eran separadas 80 dias. Fray Diego Dur=n, op.cit., p. 346. 
71 Son nueve dias en w o n  del novenario que se reza con la comunidad. Pueden ser misas, rosarios u okas oraciones 
ribales seg"n la badicion cornunitaria. 



I i 
Iniciacibn de los adolescentes i 

Lo social act13a sosteniendo la red semiotics que hace posible la lnscripcidn del significante sobre el cuerpo del 

Dasante 

I I 
Dimensi6n subjetiva 

Duelo 

1 Xlto I 
I 
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Lirnen 

agregacion 

Separacion 

(transforrnacion subjetiva) 

Segundos funerales o 

"cabo de aiic" 

Culrninacion del rito de duelo 

Fase lirninar 

no ritual, no reconocida 

Agregacion 

1 
lnicio del duelo subjetivo 

ni nornbrada y rnencs I 
alin estudiada 

Transforrnacion subjetiva 

~- .. 

jculrninaci~n del duelo? 

Reintegracion a la vida 

"normal" 

Otro aspecto que cabe destacar es que la fase lirninar en el rito de paso, de la 

niiiez a la adultez, dura rnucho tiernpo, cerca de un at70 entre 10s mdernbu. 

Mientras que el rito de duelo en otras comunidades tradicionales, corno 10s 



malinalcas es extraordinariamente breve. A menos que consideremos 10s 

segundos funerales como el act0 ritual que cierra la circularidad del duelo 

subjetivo y le pone fin. Si ese es el caso, entonces es necesario decir que, 

entre la muerte del difunto y 10s segundos funerales o el cab0 de afio se 

encuentra una fase liminar que no ha sido ni reconocida ni estudiada, y de la 

que no hay registros e t n ~ ~ r a f i c o s . ~ ~  Y otro aspect0 fundamental para destacar 

es, que esa fase liminar, al menos en la comunidad que estudio no es ritual, 

queda librada a la "libertad" personal para encararla. 

Los segundos funerales se refieren a la localization definitiva del cadaver que 

con frecuencia estaban asociados a la desintegracion de la materia corporal. El 

problema en las sociedades rnodernas, es que estos segundos funerales 

tienden a su desaparicion, ello en razon de un creciente recurso de la 

incineracion que desplaza el lugar de las inhumaciones, y no hay ningljn 

elemento ritual que establezca la sancion del duelo concluido; este estado 

queda librado a una cuestion personal. 

LPor que, en 10s estudios etnograficos, se ha concedido tanta irnportancia al 

estudio de la fase liminar de 10s ritos de adolescentes en comunidades no 

industrializadas, y no se la ha concedido al duelo subjetivo? La transformation 

de nifio en adulto no es mas importante que la del deudo, "ser medio rnuerto" 

en un vivo que se reintegra a la vida. LEsa desatencion de su estudio obedece 

a que la fase liminar del deudo no es ritual? 73 

La fase liminar en el duelo subjetivo, que no es ritual, no esta sostenida por 

sirnbolos colectivos. Y consider0 que es mucho mas cornplejo y dificil asumir 

un carnbio en el tejido social por una muerte real, cuando dicho carnbio no esta 

nornbrado por el orden simbolico de una cultura, que pasar del estado infante al 

adulto. 

72 NO en todos 10s casm se trata de un ario. Si el diinto murid a fines de Octubre el siguiente rito que cierra el proceso 

se reai i i  con diierencia de dias en el mes de Noviembre. 
73 En el capitulo cuatro retomare estas preguntas a1 abordar el duelo par infants en 10s malinalcas. 



Tratandose de la rnuerte de un ser querido no basta con que existan simbolos 

rituales para que todos 10s deudos puedan simbolizarla. Una cuestion es 

sirnbolizar la rnuerte en abstracto, corno una realidad humana y otra cuestion, 

es simbolizar una rnuerte. 0 para ser mas precisa, el deudo ha de sirnbolizar la 

perdida que en el produjo el difunto. Eso irnplica identificar y reconocer no solo 

que perdio a su difunto sin0 lo que perdio con el. Este lo es lo que Jean Allouch 

llama perdida ~uplernenfaria.~~ Ese objeto que se pierde con el difunto es algo 

altamente preciado para el deudo que se instaura corno faltante. En algunos 

casos, el rito no basta para producir una eficacia simbolica en el deudo. Y b t e  

se niega a reconocer la perdida, a tal punto que delira. En su delirio el muerto 

no esta rnuerto, sigue vivo, lo ve, por ejernplo sentado, o presente, habla con el 

muerto corno si este no hubiera muerto. 

El sirnbolo ritual es un elemento en el que se cifra la serniotica cornunitaria. Lo 

que para ese grupo representa la rnuerte esta cifrado en uno o varios simbolos. 

El sirnbolo es un pivote social rnuy importante, sobre el que se apoyan otros 

procesos de sirnbolizacion. La sirnbolizacion de una rnuerte es un proceso 

subjetivo, un rnecanisrno que consiste en ir nornbrando para si y para 10s otros 

que representa la ausencia de ese ser que rnurio, poder decir que se perdib 

con el. Se trata de una perdida suplementaria: el rnuerto mas lo que se perdio 

con Bi. 

El porrnenorizado analisis que hace Turner de la fase liminar aporta con 

enorrne riqueza elernentos para considerar el duelo. Sobre todo porque 

destaca el caracter contradictorio de esta fase, y que en ello reside su efecto 

contarninante. "Esta coincidencia de procesos y nociones opuestos en una 

misrna representacion es propia de la peculiar unidad de lo lirninar: lo que no es 

ni una cosa ni otra, y al mismo tiempo es a m b a ~ . " ~ ~  El aspect0 contradictorio de 

la fase liminar, ha sido negado en el duelo subjetivo. Algunos estudios 

etnograficos consideran que la significacion del doliente es univoca 76 y no 

74 POT ejemplo la perdida de la amada prlncesa puede teneicomo ptrdida suplementana ia poslbliidad de acceder ai 
trono. 
75 

Turner op. cjt. p. 1 10. 
76 po i  e~emplo Schneider op.cit. y Lilian Schemer, op.cit. destacan la significacion festiva que tlene para el deudo la 
rnuerte de infantes, per0 no exploran el costado contradictorio de toda fase iiminar, que implica reconocer otras 
slgniiicaciones en juego 



ambigua como nos muestra Turner. Lo que sumerge al deudo en una dolorosa 

contradiccion. El desconocimiento de esta contradiccion y el desconocimiento 

de sus formas de expresion, ha dado lugar ha que el duelo subjetivo no sea 

estudiado con el detenimiento que amerita. 

b) Concepciones de Durkheirn sobre el duelo 

Durkheim describe 10s ritos positivos, como ritos que se cumplen en un estado 

de alegria y hasta de entusiasmo, y ritos piaculares a aquellos que tienen por 

objeto hacer frente a una calamidad, o simplemente recordarla y deplorarla. En 

este ultimo grupo situa a 10s ritos de duelo; piacularis es un adjetivo que 

proviene del latin y que significa expiatorio, de ma1 agiiero, mientras que 

piaculurn, significa sacrificio expiatorio o propiciatorio. 

El termino piaculurn tiene, en efecto, la ventaja de que, aunque sugiere la idea de expiacion 

tiene sin embargo una signification rnucho m h  extensa. Toda desdicha, todo lo que es de rnal 

augurio, todo lo que inspira sentirnientos de angustia o de ternor necesita un piaculurn y, en 

consecuencia, se llama piacular. La palabra parece, pues, rnuy propia para designar 10s ritos 

que se celebran en la inquietud o en la t r i ~ t e z a . ~ ~  

Este tipo de ritos como todos 10s ritos, es dictado por la tradicion y su 

observancia es un imperativo cuya transgresion es amenazada por creencias o 

mitos que tienen una constante: el muerto podria llevarselos de no realizarlos. 

El rito de duelo busca preservar la vida y la mndicion vital del deudo. No se 

trata solo de preservar la vida biologica sin0 el deseo de vivir, para no 

entregarse a1 abandono. Hay ritos de duelo que consisten en puras 

abstenciones (no hablar del muerto, no establecer comunicacion con nadie, 

suspender las actividades ordinarias) y ritos de duelo que prescriben actos 

positi~os.~' 

'' Durkheirn, op. c#. p. 363 



En las comunidades primitivas existen una serie de restricciones que tienen por 

proposito establecer la dernarcacion entre lo vivo y lo muerto. Asi, por ejernplo, 

entre 10s wakelbura, "...el andamiaje sobre el que se expone el muerto, debe 

construirse exclusivarnente con materiales que pertenezcan a la fratria del 

difunto; es tanto como decir, que se prohibe cualquier contacto, entre e! muerto, 

que es sagrado, y las cosas que pertenecen a la otra fratria que tambien son 

sagradas, per0 en base a (sic)un titulo ~Iiferente."~' La sacraiidad del rnuerto se 

separa de !os otros objelos para evitar su contamination. El rnuerto es un ser 

sagrado en razon de las vicisitudes que podra correr el alma. 

El lugar mismo donde se ha producido el deceso debe evitarse, pues se Cree 

que e l  alma del difunto continda residiendo alli por un tiempo. Por eso se 

levanta el campo y se lo transporta a cierta distancia; en ciertos casos, se lo 

destruye con todo lo que contiene y pasa un tiempo antes de que se pueda 

volver al rnisrno lugar. Entre 10s wiimbaio, el muerto esta a veces sustraido a 

las miradas: su rostro se cubre para que no pueda ser ~ i s t o . ~ '  Es una 

necesidad de separar lo vivo de lo muerto. Durante el duelo, en 10s 

warrabunga, se establecen las prohibiciones de pronunciar el nombre del 

muerto, este no debe ser mencionado, ai menos por sus parientes, salvo 

cuando hay absoluta necesidad y, aljn en ese caso, deben limitarse a 

mui%-iuwiio. Esia inierdiccion es perpeiua para la viuda y para ciertos parientes 

proximos. Todos 10s individuos que llevan el mismo nombre que el difunto 

tienen que cambiarlo temporariamente. Los parientes y 10s intimos se prohiben 

a veces ciertas palabras de la lengua usual, sin duda porque eran ernpleadas 

por el muerto; se llenan esas lagunas por medio de perifrasis o de prestarnos 

tornados de cierto dialect0 extranjero. Las palabras son una rnanera de entrar 

en relacidn con las personas." El culto negativo, es pues, en un sentido, un 

medio en vista de un fin, es la condicion del acceso al culto po~itivo.'~ Es decir 

las interdicciones para separar a1 muerto sagrado de 10s vivos tienen, entre sus 

78 
ibidem p. 364 

79 . . 
Ib~dem, p. 281. 
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Ibidem, p.283. 
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ibidem, p.284. 

82 . . Ibidem. p. 285. 
83 . Ibrdem, p.288. 



propositos, establecer una forma de cornunicacion sagrada con el rnuerto, en 

10s ritos positivos, es decir, en las cerernonias de culto. 

'...el culto positivo solo es posible, si el hombre se ve arrastrado a la renuncia, a la abnegacion, 

al desapego de si y, por consiguiente, a1 sufrimiento. Es necesario que no tema al sufrimiento: 

ni siquiera puede dedicarse con alegria a la realization de sus deberes a no ser que lo aprecie 

en alguna medida. Pero para esto es indispensable que se e j e m  sobre el, yes  a esto a lo que 

tienden las practicas asceticas. Los sufrirnientos que estas imponen no constituyen, pues, 

crueldades arbitrarias y esteriles; son una escuela necesaria en la que el hombre se forma y 

se templa, en la que adquiere 10s atributos de desinteres y endurecimiento sin 10s que no hay 

religion alguna. 84 

La sensibilidad y el placer corresponden al rnundo profano, y no pueden 

coexistir con el culto en algunas cerernonias sagradas. 

Para Durkheirn la representacion de lo sagrado es la que no tolera esta 

vecindad. Pero este antagonism0 psiquico, esta exclusion mutua de las ideas 

debe concluir naturalrnente con la exclusion de las cosas correspondientes. 

Para que las ideas no coexistan, es necesario que las cosas no se toquen, no 

esten en relaciones de ninguna rnanera. Es el principio rnisrno de la 

interdiccion. 85 

Durkheirn afirma que entre 10s diferentes ritos de duelo existen algunos que 

consisten en puras abstenciones, como las que hernos rnencionado arriba, no 

pronunciar el nombre del rnuerto, no residir en el lugar donde ha ocurrido el 

deceso, las rnujeres no deben cornunicarse con 10s extranjeros, no realizar las 

ocupaciones ordinarias, etc. Esas practicas pertenecen al culto negativo, y 

provienen del hecho de que el rnuerto es un ser sagrado. Pero el duelo tarnbien 

cornprende actos positivos en 10s que el deudo es a la vez agente y pa~iente.'~ 

Para Durkheim el duelo es un deber irnpuesto por el gr~po. '~  Se lamentan no 

sirnplernente porque estan tristes sino porque deben lamentarse. Para este 

84 . . ibfdem, p.2M. 
85 . - Jbldern, p.296. 
86 lbidem p.402. 
87 . El. que pensaba que el duelo era un deber, no sobrevivio much0 tiempo a la muerte de su joven hijo Andre Durkheim 
en la guem. Vease Mauss op. cit., p. 41 



autor el duelo no es un movimiento de la sensibilidad privada. Per0 10s 

deberes impuestos por el grupo, no son solo deberes, se inscriben en redes 

semioticas que cada cultura establece sobre la muerte como realidad humana y 

sobre la perdida de un ser querido. En esa medida son concepciones colectivas 

que se subjetivizan, y adquieren expresiones singulares. 

A menudo 10s ritos de duelo comienzan en el momento en que la muerte 

parece inminente. Una escena de duelo entre 10s warrarnunga consiste en que 

hombres y rnujeres se hacen heridas en sus cuerpos desde que esth 

moribund0 y una vez que ha muerto. Al tiempo que gimen con frenesi y lloran a 

griios. Son formas de expresion de la sensibilidad reguladas rigurosamente por 

la etiqueta. Los que se hacen heridas entre 10s warramunga estan 

estrechamente ligados por relaciones de parentesco con el difunto. 

Las rnujeres tienen obligaciones particularmente severas. Tienen que cortarse el pelo, untarse 

todo el cuerpo de cenizas; adernas se les irnpone un silencio absoluto durante todo el periodo 

de duelo, que puede durar hasta dos atios. A consecuencia de esta interdiction, no resulta 

extratio que todas las rnujeres de un campamento Warramunga se encuentren condenadas al 

mas completo silencio. Hasta tal punto llegan a acostumbrarse a el que, incluso despues de 

haber expirado el periodo de duelo, renuncian voluntariamente a hablar y emplean 

preferenternente un ienguaje por seiias que, por demas, manejan con una destacable 

h a ~ l ! i d ~ d . ~ ~  

Durkheim afirma que estas practicas son frecuentes en toda Australia, y que 

durante el duelo en esta comunidad, 10s individuos experimentan la necesidad 

de aproximarse y de comunicarse mas estrechamente. Es Ilamativo, sin 

embargo, que este tipo de cornunicacion sea no verbal. Puesto que el silencio 

es impuesto a ias rnujeres. Durkheim no analiza esta situation y no tenemos 

elementos para descubrir su significado. Quizas obedece a que, a menudo, en 

las comunidades primitivas, las mujeres estan aisladas de las cuestiones 

sagradas. La rnujer es un ser que For su naturaleza social esta en contact0 con 

10s niiios y -  con su pareja, es alguien sobre quien recae una relacion 

fuertemente pregnada de sensibilidad, ella es agente de produccion de placer, 

a Durkheim, op.ci1.. p. 403. 
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sea por via de alimentacion, y de cuidados a sus hijos sea por via erotica con 

su pareja. El placer, o las fuentes de placer y ciertos ritos sagrados no se 

rnezclan durante 10s ritos, son excluyentes. Algunos ritos sagrados son 

asce t i co~ .~~  

Contrastan enormemente estas practicas australianas con 10s ritos de duelo 

javaneses, corno el que describe Geertz. '' Describe actitudes que se ubican 

en el lado opuesto, la mesura, la serenidad frente a la muerte, la discrecion en 

las manifestaciones afectivas. El dolor es inherente a la condicion hurnana. La 

cultura rnoldea todas las formas de expresion de la sensibilidad. Hemos 

mostrado dos maneras diferentes de expresar el dolor. 

El dolor, dice Durkheim, es un signo de que ciertos lazos que unen al deudo 

con el medio profano estan r o t o ~ . ~ ~  

No es la tristeza el irnico sentimiento que se expresa en el curso de estas cerernonias; 

generalmente se mezcla con ellas una especie de colera. Los familiares sienten corno una 

necesidad de vengar, por cualquier medio, la muerte que ha sobrevenido. Se les ve 

precipitarse 10s unos contra 10s otros buscando herirse mutuamente. Algunas veces el ataque 

es real; algunas otras es fingidog3 

Durkheim destaca la enorme sernejanza entre el rito de duelo y la vendeffa. 

Unas y otras proceden del mismo principio: que la muerte necesita efusiones 

de sangre. La ljnica diferencia es que, en un caso, las victimas son parientes y 

en el otro, extraiios. 94 

El autor que nos ocupa se interroga por el origen del caracter extratio del rito 

de duelo cuando demanda del deudo practicas que implican una autoagresion 

severa, y que por otra parte cesan al finalizar el duelo. No se entiende por qu6 

habrian de realizarse. Al parecer tienen una finalidad expiatoria. La perdida de 

En el mundo cristiano la mujei debia c u b h e  lo mas posibie el cuerpo para no desacralbar el templo con 10s 
sentirnientos emticos que pudiera despertar su  fgura. 
" A este ejemplo nos referimos en la primera parte de este capitulo. 
92 Durkheim. op.cit. p 294. 
93 . . !b,dem. p. 367. 
8 4 .  rbrdem, p.367. 



un ser querido tambien produce culpa. En algunas culturas esta es 

particularmente relevante, mientras que en otras no se expresa ritualmente. 

De cualquier manera es llarnativo, corno para Durkheirn, el sentimiento inlirno 

que produce la muerte queda a1 margen, no es analizado, tampoco se interroga 

por la relacion entre rito y lo que el llama sensibilidad privada, no obstante 

advertir que: 

" La masa de 10s fieles no participa de iguai manera ni el pensamiento ni en la adividad 

religiosas; dependiendo de 10s hombres, 10s rnedios, las circunstancias, tanto las creencias 

corno 10s ritos son sentidos de manera diferente. 95 

Considerar que el pensamiento no esta repartido par igual en la masa, no 

responde solo a 10s medios y a las circunstancias. Del propio pensarniento del 

autor podenos inferir que una sociedad produce diferencias en la percepcion 

de la realidad en funcion de la division del trabajo, de la naturaleza del rnismo, 

amen de otras diferencias propias del lugar que se ocupa en la dinarnica 

familiar, que imprimen a la percepcion del mundo variaciones cualitativas de 

enorme riqueza. 

c) Concepciones de Robert He& sekre e! d.~e!o 

El concept0 de duelo en una cultura, es inseparable de la concepcion que esta 

tenga sobre la muerte. Robert Hertz, discipulo de Durkheirn, al analizar las 

concepciones colectivas sobre la muerte, establece una estrecha relacion entre 

ellas y periodos claramente distintos en 10s ritos funerarios y de duelo. Frente 

a1 acontecimiento de la muerte, que desorganiza un determinado tejido familiar 

y a veces tarnbien social,96 10s diversos pueblos desarrollan ritos que 

conciernen basicamente a tres objetos de atencion ritual: el cuerpo, el alma y 

los deudos. Dichos ritos se realizan con la finalidad de recomponer dicho tejido 

y reincorporarse a la vida cotidiana de otra manera. 

95 . . lbjdem, p. 5. 
96 Cuando se trata de un gobernante por ejernplo. 



Para 10s que le sobreviven a1 muerto, se abre un periodo de deberes 

especiales, cualesquiera que Sean sus sentimientos para con el difunto. Esos 

deberes que modifican su vida habitual constituyen lo que propiamente se 

denomina rito de duelo. 97 

En muy diversas culturas existe un periodo intermedio entre 10s ritos 

inmediatamente realizados para el tratamiento del cuerpo del difunto y 10s ritos 

definitivos, que en Occidente se han llamado 10s segundos funerales. Pero 

independientemente del nombre, estos ritos se caracterizan por una ubicacion 

y un tratamiento de 10s restos por segunda y ultima vez. Luego podran seguir 

rituales a 10s muertos donde la cuestion es, o bien de cornunicacion, o bien de 

rememoracion, o bien de culto, per0 ya no intervienen 10s restos. 98 

"Este periodo de espera tiene una duracion variable. Si nos referimos unicamente a 10s Olo 

Ngadju, algunos auiores mencionan un plazo de siete u ocho rneses a un aiio entre la fecha de 

la rnuerte y la celebration, es un minimo que casi siempre se sobrepasa, pues el plazo 

ordinario es de cerca de dos aiios, y a veces mayor, llegando a transcurrir en multiples 

ocasiones cuatro, seis, o incluso diez aiios, antes de rendir 10s ljltimos honores al cadiver." 99 

En este grupo referido (010 Ngadju) la espera se relaciona con dar lugar a la 

descomposicion del cadaver hasta que solo queden 10s huesos. Pero tarnbien 

en otras tribus este proposito es sin duda lo que origina la demora o fase 

intermedia entre 10s primeros ritos y 10s segundos y ultimos. 

Esta descomposicion del cadaver amenaza a sus deudos de muerte.'OO Esa es 

la razon por la cual 10s deudos se ven obligados a cumplir deberes para con su 

difunto. El cumplimiento de 10s deberes apacigua a1 difunto, lo vuelve menos 

amenazante, menos persecutorio. La conclusion de Hertz, constituye una 

respuesta a las preguntas que Durkheirn, su maestro, se planteaba sobre 10s 

97 Hertz, La rnoerte, La mano derecha, Mexico, Conaculta. Colecci6n Los noventa. 1990 
98 

Segun la teorizacidn de Hertz. el sepultamiento de la sombra en Malinalco corresponderia a 10s segundos funerales 
puesto que es un resto, mienbs que el rito de muerto nuevo es un rito de culto y de rememoraci6n. pero ya no 
concieme a 10s restos. Vemos asi que segun el autor se localiiria el cierre del duelo en diierentes ritos. Ahora bien no 
podemos estar seguros que lo que se recoge al levantar la c m  sea la somba del nitio, puesto que 10s propios 
malinalcas tienen creencias contiadidonas al respecto. La descomposicion del cadaver de un nine no parece ser 
objeto de preocupacion ni estar relacionado con el periodo de duelo en Malinalco. 
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ritos piaculares en su obra. Durkheim se preguntaba por qu6 un muerto habria 

de querer que sus parientes se laceren se inflijan torrnentos, y les habria de 

irnponer deberes tan severos durante el duelo, contrastando con la Iiberacion 

de dichas obligaciones al finalizar este."' Para Durkheim algo sobrevive dei 

muerto a lo que las comunidades han llamado alrna. La respuesta para Hertz 

esta en la fase de descomposicion del cadaver, y las representaciones 

colectivas que, sobre ella, los pueblos desarrollan. He ahi la razon material del 

rito de duelo, fase entre las primeras y segundas exequias a la que Hertz ha 

denominado periodo intermedio. Podriamos hacer coincidir, por la naturaleza 

de su funcion, este periodo intermedio con la fase liminar a la que Turner se 

refiere en 10s ritos de paso. 

"...en Borneo 10s Dayaks del Kapoeas recogen en platos de tierra 10s liquidos procedentes de 

la descomposicion y 10s mezclan con el arroz que 10s parientes cercanos al muerto comen 

durante eel periodo funebre. Pero sera rnejor resewarnos la interpretation de estos usos, pues 

10s volveremos a encontrar mas extensos y complejos, fuera del area que estarnos estudiando. 

Concluymos sirnplemente de mznera provisions! qiie :as. indonesios airibuyen signikacibn 

particular a 10s carnbios que se producen en el cadaver, y que sus representaciones a1 respecto 

les impiden concluir inmediatarnente 10s ritos fonebres e irnponen a 10s sobrevivientes 

precauciones y observaciones muy definidas." 102 

Desde mi pcntc de vista, la descomposici6n dei catiaver representa ademas la 

descomposicion del tejido social que toda muerte produce. Y la variablidad de 

la duracibn que cada grupo establece para la recomposicibn de dicho tejido, 

parece estar en relacion con esta espera del cadaver, con este tratamiento del 

cuerpo del difunto. Naturalmente un cuerpo tiene un tiernpo deterrninado para 

su descomposicion, per0 en cada cultura se realizan diversos procesos que 

pueden abreviar este periodo, como la crernacion. 

"Asi como el cuerpo no es conducido de inmediato a su 4lt ima rnorada>, tampoco el alma 

llega a su destino definitive inmediatamente despues de la muerte, sino que ha de pasar 

previamente por una fase durante la que permanece en tierra, cerca del cadaver, errando por 

la selva o frecuentando 10s lugares que habit6 en vida. Solo al terrnino de este periodo, 

' 0 1  Durkheim, op.cif pp. 369-375. 
'02 He*, op.cit., p.25. 



despues de las segundas exequias, pod@, gracias a una ceremonia especial, penetrar en el 

pais de 10s muertos. Tal es, al menos, la fomla mas simple que presenta esta creencia." lo3 

El estado lastirnero y peligroso que presenta el alma en este periodo interrnedio 

en que aun no esta ni entre 10s vivos ni entre 10s muertos, explica la compleja 

actitud de 10s deudos. '" Para Hertz, las segundas exequias son el rnomento 

en que el alma entra definitivamente a su destino final.lo5 

"...el recien llegado a1 reino de 10s muertos solo se libera de su impureza una vez concluida la 

descomposicion del cadaver, sin que hasta el momento fuera digno de ser admitido en la 

compaiiia de sus antecesores ... A1 principio el alma no tiene conciencia plena de haber dejado 

este mundo, su morada es tenebrosa y desagradable y a veces se ve obligada a volver a la 

tierra para buscar el sustento que alli se le niega." 'OK 

Para Hertz el duelo es ese conjunto de prohibiciones y deberes a 10s que estAn 

sometidos 10s deudos del difunto y que transcurre precisamente en el periodo 

intermedio, periodo en el cual coinciden la descornposici6n del cadaver, y el 

vagabundeo del alma del mundo de 10s vivos al de 10s rnuertos. 

Si graficarnos esta relacion entre objeto de atencion ritual, proceso y rito 

correspondientes de la fase interrnedia quedaria asi: 

103 . . Jbfdem.. p.26. 
1M.. {bldem, p29. 
105 . . ,b~dem, p.26 Para unos malinalcas el niilo e n t a  a su destino final en el momento en que se bansforma en angeliio. 
es decir el mismo dia del velorio. Vestirlo de angel es bansformarlo en angel. Otros piensan que ocurre cuando !e 
levantan la cruz a 10s nueve dias de falkido. 



- ~ - -  - -  - 

FASE INTERMEDIA 

La exclusion que afecta a 10s parientes del muerto influye sobre todo en su 

rnodo de vida, ya que a consecuencia del contagio funebre sufren un carnbio 

que les aparta del resto de 10s hombres. En adelante no podran seguir viviendo 

ccmo los demas, ni deberan comer con ios dernas rniembros de la cornunidad, 

ni mantendran la rnisrna forrna de vestirse. En sentido estricto no pertenecen al 

grupo durante ese periodo. 

"Si bien la mancha firnebre se extiende a todos 10s parientes del muerto y a 10s habitantes de !a 

casa mortuoria, lo cierto es que no alcanza a todos por igual, y lo mismo ocurre con la duracion 

del duelo, que varia necesariarnente seglin el grado de parentesco." 107 

La idea de que 10s segundos y liltimos ritos funerarios no se pueden celebrar 

inmediatarnente despues de la muerte sin0 al cab0 de un periodo mas o rnenos 

largo no es en absoluto exclusiva de 10s lndonesios, dice Hertz, la turnba 

provisional es un hecho generalizado. Cuando no se la encuentra es porque el 

rito se ha sirnplificado Io8 o bien se ha desarrollado otro rito que lo sustituye 

corno es el caso de la mornificacion. Si no se trata de una turnba provisional, si 

de una rnorada provisional para el cadaver, asi sea sobre las rarnas de un 

arbol. 

1 0 6 .  
,bidem, p.27. 

107 . . 
rbidem,. p.31. 

lo8 corn0 es ei caso de 10s seoultamientos en Malinalco 



La cremation en la India antigua podria considerarse como primeros funerales, 

y la instalacibn de 10s restos de la combustion en un monument0 funerario 

como 10s segundos y definitivos. 

'Hemos visto que el period0 de espera coincide en muchos casos con la duracion real o 

presunta de la descomposici6n. Normalmente 10s ritos funerarios se celebran sobre 10s restos 

desecados, mas o menos inmutables. Parece pues, natural suponer que exista una relacion 

entre la instiiuci6n de las exequias provisionales y las representaciones a que da lugar la 

disolucion del cadaver, a saber: no se puede pensar en dar sepultura definitiva ai muerto en 

tanto este inrnerso en la infection." 'W 'Esta representacion va ligada a la conocida creencia 

de que para mandar a1 otro mundo a un objeto material o a un ser vivo, para liberar o crear su 

alma, hay que destruirlo previamente. La destmccion puede ser repentina, como en el 

sacrificio, o lenta como en el desgaste gradual de las cosas consagradas que se depositan en 

lugar santo o sobre una turnba, y a medida que el objeto visible desaparece, va 

reconstmyendose en el mas all&, m h  o menos transfigurado." " O  

Es interesante adverfir que el duelo transcurre entonces mientras el cuerpo 

tiene su consistencia de imagen, de unidad, un cuerpo es imagen especular de 

otro, un esqueleto no. Es la perception de esa ruptura de la imagen, y de esa 

imposibilidad de la especularidad lo que da la certeza de una imposibilidad de 

retorno. Hertz lo dice con otras palabras- 

Queda patente que el duelo no es mas que la replica directa en la persona de 10s vivos, del 

propio estado del muerto."' 

Para Hertz, el duelo consiste en romper el vinculo que se tenia con el ahora 

muerto. Respecto al tiempo que dura la fase intermedia, afirma que su valor no 

reside en la duracion cronologica, sin0 el impact0 de una cifra"' que, 

establecida por la tradicion, tiene un caracter sagrado, y por tanto eficacia, 

independientemente de si es breve o larga. 

Finalmente, Hertz nos advierte que no pretende aplicar este esquema de tres 

terminos cuerpo, alma y deudos o vivientes a todo 10s casos, pues existen 
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Hertz, op.ct. p.441 

110 . 
Jbldem, p. 43. 



sociedades en las que no se han rastreado dobles exequias y si corren 

paralelos 10s otros dos objetos de atencion ritual, alrna y deudo. iEl10 invalida 

entonces el hallazgo de Hertz? De ninguna rnanera, mas bien nos habla de que 

la descomposici6n del cuerpo es tomada corno un simbolo de la progresiva 

desaparicion del rnuerto entre 10s vivos, ya no en sentido fisico sino en la 

naturaleza de 10s vinculos. 

d) Teoria del duelo de Geoffrey borer 

A diferencia de 10s autores precedentes Gorer desarrolla una investigacion que 

centra el inter& en ia relacion rito-sujeto: La ausencia de los ritos de duelo, a1 

rnenos en lnglaterra, se traduce en diversos sintomas de caracter 

psicosornatico, tales corno trastornos del sueiio y perdida de peso, que hablan 

de que el duelo, entendido corno un cornplejo proceso acompafiado de 

sufrirniento, no deja de sufrirse aunque los ritos ya no se realicen.?l3 Por lo cual 

demuestra corno el rito sostiene y frena un desorden sirnbolico mayor en quien 

padece una perdida. 

Aunque esas perturbaciones somaticas involuntaiias q i e  son 10s trasiornos del sueiio, y el 

adelgazarniento Sean con rnucho mas habituales que la decisidn voluntaria de abstenerse 

provisoriarnente de las actividades en sociedad y de las distracciones. son PC nna prcp0rci6n 

significativa, 10s mismos individuos que presentan esas manifestaciones somaticas y ese 

comportamiento de duelo. Como el ritual social no da mas una linea de conducta ni a 10s 

deudos ni a las personas que dan las condolencias, en cerca de la rnitad de 10s casos el 

desarrollo del duelo continlia planteando a1 deudo, durante un period0 relativamente largo, el 

problema de la adaptation psicologica a ciertos sintornas identicos a 10s que acompaiian a una 

grave enfermedad organics."* 

Su trabajo, en el que se propone investigar corno viven 10s deudos sus duelos 

subjetivos, le permite establecer los diferentes estilos que existen en 10s 

procesos de duelo, y presenta corno hallazgos una serie de datos que son rnuy 

interesantes para iniciar, a partir de ellos, nuevas investigaciones. 
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Geoffrey Gorer, Nipleurs ni wuronnes, Paris. Epel,?995 .p. 85. 
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(bidem, p. 87 la traduccidn es mia. 



El analisis que realiza Gorer del duelo lo aborda en una obra: Ni pleurs n i  

couronnes cuya version original en ingles, se intitula Death, Grief and Mourning 

in Contemporary Brifain. " 5  En esa obra se plasman 10s resultados de una 

investigacion de carnpo de caracter socio-antropologica. En ese estudio el 

intenta establecer las implicaciones sociologicas y culturales de una situation - 
el duelo- que es habitualmente tratado bajo el angulo exclusivo o casi, de la 

intimidad y de la psicologia. Es decir, el autor se propone analizar el duelo 

subjefivo como un hecho social. Y busca teorizar las implicaciones sociologicas 

y antropologicas del mismo. 116 

Gorer afirma que la muerte, en las sociedades modernas e industrializadas, ha 

perdido su plena dimension.''' Restituirsela y readmitir la afliccion y el duelo, 

es importante porque de lo contrario, su reingreso mercadotecnico a1 escenario 

se seguira dando por lo que el llama la pornografia de /a muette. 'I8 Es decir 

una tendencia necrofilica que solo obedece a las ganancias economicas del 

mercado de la muerfe en cine y television. Ningljn trabajo de censura ha sido 

verdaderamente eficaz. 139 

El autor distingue varias fases por las que el doliente pasa en el curso de un 

duelo "normal". En casi todas las sociedades del mundo en las que las 

costumbres del duelo han sido estudiadas, la tradicion prescribe que las 

personas que acaban de perder un pariente proximo, se abstengan durante un 

lapso de tiempo fijado por cada gmpo, de participar en las actividades sociales. 

Los deudos viven tambien un cierto period0 de exclusion social parcial, el 

tiempo de sopotfar y de asumir la pi.rdida de un ser querido. 120 

~ ~ - ~ ~ p  
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Geoffrey Gorer. Death. Grief and Moummng in Contemporary Britarn, New York, Cresset Press, 1965. 
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Gorer, op.U?. p.20 Dice el autor que mientns que obscenidad es un hecho social. universal, un aspect0 del hombre 

v la muier aue viven en smiedad. la oomoarafia. en cambio. es esencialmente oenonal. Las fantasias oor las aue la .~ - 
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lodos eslos hechos hsbtan de que la banaltzacion de la muene va ganando un me:cado Sue desanol a un 'gusto- locc 
por la muerte. 
119 

La pomografia de ia muerte se d e s r i  asi, sin ninguna regulation social. Es lo que se llama la muerfe salvaje. 
Gorer, op.cit p. 26. 
im 

La traductora de la obra en frances elige los terminos de endurer y surmonter. Que aqui he bdducido poi Soportar y 
asumir. Surmonter en espanol tiene entre sus acepciones dominar. sin embargo un duelo no se domina. se resLgna, se 
asume, par eilo he eiegido para el espanol esta palabra. p. 83. 



Ese recorrido da cuenta de un duelo limitado en el tiempo. El autor utiliza esta 

expresion para designar un modo de comportamiento por episodios, un periodo 

de intensa afliccion tipicamente caracterizada por el llanto, una perdida de 

peso, o de suefio, un apartamiento de ciertas actividades sociales, seguido de 

un retorno a1 equilibria fisiologico y a una vida social mas plena,"' en una o 

varias etapas. Estan comprendidos en ese concepto 10s rituales tradicionales 

del duelo, sea que se trate de obligaciones religiosas o de costumbres sociales, 

per0 incluso aparece igualmente e! comportamiento que 10s deudos describen 

ellos mismos segfin esa modalidad evolutiva por episodios, aunque no esten 

concientes de obedecer a alguna norma ritual. "' 

El luto - 
La palabra luto proviene del latin, es el participio pasivo del verbo lugeo llorar. 

El luto se caracteriza por una forrna de vestir particular durante el duelo. El fin 

de ese periodo se define por un retorno a una forma de vestir normal y una 

completa reintegracion en la vida social. Gorer ubica al luto como parte del 

duelo. Pero destacando que 10s progresivos cambios en el luto que se dieron 

en inglaterra a mediados del siglo pasado, representaban marcas exteriores del 

curso del duelo subjetivo. El progresivo retiro del iuto estaba asociado a 

actividades en sociedad que se consideraban eran convenientes para el 

de~~do . "~  

Cabe preguntarse por que se ha exigido a las mujeres una mayor participaci~n 

en las insignias del duelo en el vestido. Gorer se refiere a lnglaterra, per0 esa 

practica tambien se extendio en Mexico. En 10s hombres ingleses se imponia 

una corbata negra, o un brazalete sobre el saco, que son relativamente menos 

onerosos y mas discretos que lo que se pedia para las rnujeres, donde la 

totalidad del vestuario era afectada. ' 24  

'" rempi~e en la traduccibn francesa. La traducc~bn ai espaiiol adquiere un plus de sentido, que nos lnterroga 'en quk 
conslstiria esa pienitud de la vida social? 
'* Gorer, op. cit. , p 106. 

En la provincia rnexicana. particularrnente en Clueretaro, hasta ia d6cada de 10s aiios cincuenta, se usaba el luto y 
luego el rnedio iuto tambi6n tenia periodos preestabiecidos, sin embargo una viuda. o una hija que perdib a su padre o 
a su rnadre, podria ilevar el luto much0 m h  tiempo del preestabiecido por la tradicion, lo cual era una manera de 
ex resaisingularmente ia significacidn peraonai que para dicha persona tenia tal perdida. 
'"Gorer, Op.ut, p 78 



En pocos sectores de la vida inglesa tiene, la religion tal monopolio como en el 

de la muerte. Ni en 10s bautizos ni en 10s matrimonios existe tal presencia de la 

religion que cuando se trata de un difunto. Sin embargo, este monopolio de la 

religion sobre el rito funerario prescribe, fundamentalmente a las mujeres, 

severas norrnas de comportamiento ya sea abstenciones o normas rituales 

positivas. Culturalmente se condiciona a la mujer a que exprese la fragilidad 

mas abiertamente que a 10s hombres. En general, entre 10s deudos, las 

mujeres son mas regulares en su devocion publica o privada que 10s varones. 
125 

La diferencia entre convenciones para hombres y mujeres no solo era de 

caracter ritual, sino incluso como prohibiciones no explicitas. Por ejemplo para 

las viudas. Estaba ma1 visto, hace varias decadas, si una viuda se volvia a 

casar. No era el caso si se trataba de un viudo. 

Podemos interrogamos tambien, que si existe tal diferencia para el luto en 

hombres y mujeres es que socialmente se Cree que las mujeres "deben" sufrirlo 

mas, o simplemente que lo sufren mas. ' A  que obedece esa creencia? i Se 

relaciona con las expresiones de la sensibilidad, o con el tip0 de vinculos que 

hacen 10s hombres a diferencia de las mujeres? iSe trata de una caracteristica 

universal, o en todo caso transcu~tural?'~~ 

En las entrevistas que Gorer y sus colaboradores realizaron en distintas 

muestras representativas de toda lnglaterra, encontro que la quinta parte de 10s 

hombres entrevistados y menos de la mitad de las mujeres no portan ya 

ninguna marca de duelo en su vestimenta, cuando se trata de asistir a unas 

exequias o a una ~remacion."~ El autor advierte que el dato no es un detalle 

insignificante, sino que representa un cambio notable respecto del ritual. Un 

abandon0 del luto es un cambio esencial en las costumbres britanicas. 

125 . rbldem, p. 63. 
126 En Malinalco, una partera me referia que la madre slme mas que el padre cuando pierden a su hijo porque ella lo 
tuvo dentra de su  cuerpo. 



El Droceso de duelo 

No encontre ningOn parrafo en la obra que analizarnos donde explicitarnente 

Gorer afirme lo que entiende por proceso de duelo. En todos 10s casos donde 

aparecen referencias, a dicho proceso, son alusivas o bien muestran una 

concepcion irnplicita. De ellas se desprende que el proceso de duelo pareceria 

circunscribirse a las rnanifestaciones exteriores de afliccion, a! reconocimiento 

conciente de la importancia que el deudo tuvo para el difunto, o bien a los 

grados de participacion en !as actividades cotidianas y sociaies. Todos elios 

son datos fenomenologicos, son cuestiones de caracter observable. Hernos 

dicho ya que Gorer considera que e\ duelo recorre ciertas fases, y se refiere a 

10s aportes de Van Gennep a 10s ritos de paso. Una fase es el retiro de la vida 

social seguido de un retorno progresivo, en el caso de lnglaterra, acornpaiiado 

de sus respectivas insignias de luto hasta su reiiro total. Hasta que finalrnente 

se produce la reintegracion plena. Pero idonde situar entonces el complicado 

laberinto del proceso de duelo de caracter no observable? 'Que pasa con el 

deudo, con sus forrnas de transrnision a otros familiares de lo que con el difunto 

vivio? 'Que ocurre con su memoria? iComo se traducen sus formas de asurnir 

la rnuerte mas alla de afirrnar que le due!e o no le duele? 'Corn0 y con qu6 

recursos se enfrenta al vacio que el difinto ha dejado? iC6mo se recompone 

el lazo al interior de la farnilia? 

Los estilos de duelo subietivo. Gorer formula una hipdtesis sobre 10s estilos de 

duelo que han tenido su curso a lo largo de la historia: 

Esto sugiere por una parte, que las diversas pr6dicas culturales estudiadas por 10s 

antropologos y 10s historiadores deben todas tener su origen y su adecuaci6n en el 

temperamento de una personalidad influyente y en ciertas predisposiciones, antes de haber 

adquirido el estatus de reglas sociales. Por otra parte, cuando, corno para la mayoria en 

Inglaterra, las reglas culturales son abandonadas, la diversidad de ternperarnentos individuales 

cornpromete el desarrollo espontaneo de comportamientos particuiares reflejando casi toda la 

gama de respuestas sociales del duelo ya cen~adas. '~  

''' Gorei, op. cit. p. 78. 
128 Gorer, op. cit. p. 98, la traduccion es rnia 



Los estilos del proceso de duelo que el reconocio entre la poblacion en varias 

pequeiias comunidades, pueden considerarse en lnglaterra, como un asunto 

de "eleccion personal", lo misrno para el estilo del duelo que para el tratamiento 

del cuerpo. La manera corno Gorer lee las observaciones de 10s participantes 

deja evidencia que otorga a la afliccion un valor decisivo para detefminar si hay 

duelo o no. Los estilos de duelo que se desprenden de 10s datos aportados por 

la poblacion entrevistada, con esta concepcion de duelo asi planteada, son: 

El duelo sin fin. La desesperanza. La idea reconfortante de que el tiempo cura, 

es explicitamente rechazada en la muestra estudiada en una proporcion 

considerable, 15/80. La desesperanza, manifiesta en este estilo, consistiria en 

la incapacidad plena de reincorporarse a la vida deseante por parte del deudo. 

Nada tiene sentido para el, la vida es monotona, 10s musculos de la cara sin 

expresion, la preferencia por la oscuridad, las frases cortas en las respuestas a 

las preguntas, el lenguaje ernpobrecido, largos silencios. La expresion mas 

corrientemente utilizada es "jamas se rec~peran".'~~ De las personas que 

padecian este tipo de "estilo de duelo", solo dos de nueve habian contado con 

un duelo mas o menos ritualizado. 130 

El duelo neqado. Las sectas modemas de espiritualistas y algunos cristianos, 

tienen por dogma negar la existencia de la muerte, en consecuencia, sus 

miembros convencidos afirman experimentar solo la falta fisica de su pariente. 

Otros afirman que su pariente se fue como se va una barca por el horizonte. 131 

Algo que se va asi, puede volver. 

La ausencia de duelo. Al margen de 10s informantes cuya adhesion a una 

creencia diferente de la establecida por la tradicion judio-cristiana les hace 

negar la importancia de la rnuerte, otro grupo declara no haber experimentado 

afliccion por la perdida, que habian recientemente sufrido. Advierte que de 10s 

entrevistados que se ubicarian bajo este estilo, en ningtjn caso se frataba de la 

lZ9 "Ne jamais s'en rememe". A la misma conclusi6n llega Muriel Flis-T&ves, Le deuil de matemite. Paris, Plon, 2001. 
p.155 
13' Gorer, ibidem, pp.116t18. 
131 . . rbtdem, pp. 99-100. 



perdida de un conyuge o de un hijo, sin0 solo de padre, madre o her ma no^.'^^ 
Pero no experimentar afliccion no significa que esa muerte no represente nada 

para el deudo, o que no la resignifique. Por otra parte, es importante considerar 

que un deudo no transmite lo que verdaderamente puede experimentar y no 

solo de orden afectivo, sin0 del orden de la rememoracion y de la 

resignificacion, a alguien cuya frecuencia en las entrevistas sera efirnera, 

reducida, y sin seguimiento por afios. Hay duelos cuya resignificacihn se 

produce mucho tiempo despues, a veces aiios, y con frecuencia a partir de la 

experiencia un segundo duelo que resignifica el primero. 

El duelo antes de la muerte. Este tipo de duelo se presenta en 10s familiares de 

un paciente cuya enfermedad es incurable. Este tip0 de enfermedades que 

causan un enorme sufrimiento fisico y moral, instauran a 10s parientes en un 

duelo anticipado. Cuando la muerte ocurre se registra mas como un 

aligeramiento del dolor que como un dolor en si m i ~ m o . ' ~ ~  El que 10s parientes 

se sientan aligerados en su dolor con la rnuerte que pone fin al sufrimiento 

fisico y moral de su enfermo y de la familia, no les ahorra a 10s deudos un 

duelo. Un duelo no se caracteriza necesariamente por dolor, el proceso de 

duelo no se reduce a !a expiesion de la sensibiiidad y a ias manifestaciones de 

la actividad cotidiana. Su tarea mayor no es visible per0 si objetivable si se 
;-terr--- ::,; ..,yo LC. esenciai 6e un proceso 6e duelo es la resignificacion profunda 

que cada rnuerte produce sobre todos y cada uno de 10s familiares del muerto. 

Resignificacion que alcanza al propio sentido de la vida del deudo. 

Esconder la afliccion. Una docena de mujeres entrevistadas por Gorer, 

consideraban que una buena manera de reaccionar a la afliccion es continuar 

ocupandose de sus cosas, al rnenos en publico, como si nada hubiese 

pasado.134 Ese modo de reaccion tiene muchos cornponentes. Uno de ellos es 



un voto gener~so'~'de no hacer pasar el malestar, en particular proteger a 10s 

niiios del contagio de la afliccion. 136 

El duelo eterno: la momificacion 

Es interesante corno Gorer hace coincidir una imagen metaforica del caracter 

intact0 de un cuerpo, con su concomitante en el duelo. 

Gorer afirma que la mas celebre momificaci6n en la historia reciente de 

Inglaterra, es la de la reina Victoria, quien no solamente conserva cada objeto 

en el lugar donde el principe Alberto lo habia dispuesto, sino aun perpetuando 

el ritual cotidiano de la preparacion de sus vestidos. Ninguno de sus 

entrevistados se conducia bajo este estilo de duelo, per0 algunos de ellos aljn 

compraban flores para su esposa muerta, en el dia de su cumpleaiios. Una 

manifestation de este estilo, que es frecuente, consiste en hacer permanecer la 

rechara del difunto intacta como si aun viviera y pudiera venir a ocuparla en 

cualquier momento. Una negacion a deshacerse de ningun objeto que le 

perteneciera, ni a cambiar nada de su colocacion illtima por el difunto. Esta 

habitation representa el caracter intocable de dichos pensamientos en 10s 

deudos. 

Podemos apreciar que estos estilos de duelo se interconectan no se pueden 

separar completamente, rnantienen diferencias en su presentacion, per0 

muchos vasos comunicantes en sus cimientos mas profundos. En varios de 

ellos se parte de la base de la negacion de la realidad de la muerte, al menos 

en este ( la momificacion) con el de la negacion del duelo. 

Un aspecto del rito funerario que repercute sobre el rito de duelo. Es el 

tratamiento del cadaver en las poblaciones inglesas. Muchos coincidieron en 

"' Esta "genemsidad" del deudo para con 10s otros, de la que habla Gorer es mis  bien una medida de defensa del 
pmpio deudo, para consigo mismo. Los okos, nuestros semejantes, son tambibn nuestn propio espejo. Es m=s ficil 
creer que les pretendemos ahorrar un dolor a 10s otros que reconocer el pmpio. 
'" Hay una tendencia bastante general decreer que 10s ni- nose dan cuenla de la muerte, y una falsa creencia de 
que si no se la nombra no se sienten sus efedos. En 10s niilos es mas grave abn que no puedan disponer de las 
palabras que 10s adultos pudieran ofrecerles para nombrar todas la?. perturbaciones que registan. 



que el entierro es mas radical y mas doloroso que la incineracion. '37 El 

descenso del cuerpo a1 agujero cavado, arranca particulares y desgarradores 

estados de ilanto, que la incineracion no produce. Acaso desencadena tambien 

otros fenomenos subjetivos. De esto inferimos que la funcion de la mirada en la 

desaparicion delcuerpo tiene un papel decisivo, y contribuye definitivamente a 

asumir el duelo. 

Un aspect0 del rito de duelo muy importante seglin Gorer para poder asurnirlo y 

enfrentarlo, es dar y recibir condolencias, segun sea deudo o participante del 

rito. En su investigacion encontro que la mayoria de las personas que dan las 

condolencias se encuentran en una situation de pena, de embarazo y de 

perplejidad, no saben que decir ni como decirlo, y que a su vez detectan que 

quien las recibe padece esa misma incomodidad. Esa incomodidad se expresa 

tambien para decir lo que pasa con su experiencia de duelo. Por ello muchos 

prefieren acallarla, porque no se sienten invitados a hablar de su sufrirniento. 
138 

Gorer concluye que, 10s datos que la investigacion arrojo son suficiente 

demostracion para afirmar que la mayor parte de la poblacion britanica se 

encuentra, boy en dia, desprovista de loda iinea de conducta para abordar la 

muerte y el duelo. No obstante que en el mornento de la muerte es cuando 10s 
.^^ ̂,.l̂ ^^ ; i l Y J c ~ Y *  DC  en c~nfroniacios con ia religion como en ningiin otro ambito de ia 

vida, solo una rninoria son activos practicantes. Tambien concluye que en 

general, entre los deudos, son las mujeres las que son mas regulares que los 

hombres en su devocion publica o privada. 139 

e) Aportes de Sigmund Freud a una teoria del duelo. 

Gracias a la teoria freudiana se pudieron desarrollar muy diversas teorias sobre 

el duelo. Sigmund ~ r e u d ' ~ '  fue pionero no solo de una reflexion sobre el duelo 

sino fundador de una disciplina que daba cuenta de la constitution subjetiva. 

ibidem, p. 76. 
'" Bbjdem, pp. 92-94. 

Gorer, ibidem. p. 63 
1:: Freu, naclb en \loran2 zn 1855 y n.ir 3 en 1 9 9  en Londres. D e s a r o i  SL oora cn plenc 2,qe oe; pcs!lv~s.n3, .c 
S L ~  re;resenta locc ~n nerllo pLeS in2 c0nt:a-c0men:e. Pro9oner e: ccnceplo ce r.c3ncsente ccmo Lra co?slruc-;ior 
derivada de rnfiitiples evidencias era lodo un cuestionamiento a ias concepciones de io que el positivism0 entendia por 
ciencia 



Sin contar con la linguistics desarrollo dos obras sobre el lenguaje que tienen 

plena vigencia. En ellas aborda 10s efectos de sentido que la subjetividad, y mas 

precisamente el act0 de enunciacion, produce con el lenguaje. Psicopatologia de 

la vida ~otidiana'~' y El chiste y su relacion con lo lnconcienfe, '" que dan 

cuenta de dos tipos de formaciones del inconciente. Estas obras son un soporte 

fundamental para una teoria de la escucha hacia lo literal. Esta formulado ahi un 

analisis d e  la organizacion significante. El psicoanalisis es  un metodo de analisis 

del discurso que tiene por eje lo inconciente. 143 

Como dice ~ o u c a u l t ' ~ ~  cada autor se inscribe en una genealogia de las ideas. 

Estas no salen de la nada. Sin la obra de Freud 10s desarrollos de Melanie Klein, 

Lacan, Allouch, y tantos otros en el terreno del psicoanalisis y en la teorizacion 

sobre el duelo no habrian tenido hgar. La mayor parte de las teorias de Freud 

no son especulativas, estan ancladas y cimentadas en una practica clinica 

rigurosa y sistematica. 145 

Como todas las teorias que ha producido la historia de 10s descubrimeintos 

humanos, las d e  Freud, no estan exentas de una revision critica, y en algunos 

casos, de ser superadas. Freud mismo produjo varias teorias durante s u  vida. 

Las sometia con rigor a la critica, las enilquecia o las desechaba y formulaba 

otras nuevas; tal es  el caso de s u  teoria del aparato psiquico que se conoce 

I41 La escribio en 1901 y aborda cuestiones tales como el olvido, lo$ deslices en el habla (lapsus linguae) el trastrocar las 
cosas confundido, la supersticion y el error mmo manifestaciones de tendencias inconcientes que buscan expresane. 
V%e S. Freud. op.ct, tom0 VI. 
142 

La escribio en 1905 y es un riguroso e interesante analisis de los efectos de sentido que producen los chistes 
esponmneos, que tambien son formaciones del inmnciente. Es un estudio sobre las tecnicas de formacion del chiste y un 
estudio sobre el cadcter de lo cbmim. Ibidem, torno VIII. 
I43 Escribire en esta tesis inwnciente y no inmnsdente, tat como lo propone Etcheveny, el traductor de la obra de Freud 
en la Editorial Amorroltu. 
IM Michel Foucault i Que es un autor?, Mexim , Universidad Autonoma de Tlaxcala. 1985. 
145 Exceptuando algunos kabajos, no menos rigurosos, en 10s que reflexiona sobre problemas o fenomenos sociales 
tales como: "Malestar en la Culturan."Psiwlogia de las Masas y anelisis del yo". "El porvenir de una ilusion", "Moish y la 
religion monoteista" '~Porque la guena? Y diversos babajos que muestran su intees por temas antropol6gims tales 
como Totem y TabV y "Sobre la conquista del iuego". (Puede verse un listado de sus trabajos sobre antropologia y 
religion en ibidem. Tomo Xlll p. 163, en op.cit.) asi mmo divenos articulos sobre la relacion entre el arte y el 
psimanPisis. 



como primera y segunda to pica^,'^^ pero tambien formulo dos teorias de las 

pulsiones,'47 dos teorias de la angustia,'48 dos teorias de la compulsion de la 

repeticion.149 Algunas teorias han sido rebasadas, per0 otras tienen plena 

vigencia, no obstante el paso de medio siglo luego de su muerte. Los textos 

psicoanaliticos que se han producido sobre el duelo han sido muy numerosos, 

revisarlos rebasa con mucho 10s propositos de esta tesis. Tampoco me 

propongo extraer todas las consecuencias que 10s desarrolios de Freud aportan 

al duelo. Ello daria lugar a una especifica y extensa investigacion. Solo 

destacare de Freud algunas conceptos que se relacionan estrechamente con 

nuestro tema y algunas teorizaciones que formulo sobre el duelo y que 

consider0 esenciales. De cualquier manera, la lectura de diversos ritos y 

creencias que abordo en esta tesis esta permeada poi- su pensamiento. Otros 

trabajos donde el autor reflexiona sobre la rnuerte y el suicidio, tampoco seran 

planteadas a q ~ i . ' ~ ~  

Como 10s conceptos psicoanaliticos estan engarzados unos con otros y elio me 

demandaria una extenso planteamiento voy a hacer una sintesis de lo que 

entiendo por cinco conceptos basicos para situar el duelo subjetivo: Castracion 

Inconciente, Sexualidad, Deseo y Pulsion, con sus respectivas referencias: para 

que ei lector interesado pueda hacer su propio recorrido. 

146 
La prirnera se encuentra en su obra 'La interpetacion de 10s SueRos" y la segunda en su obra "Ei Yo y el Ello" en 

ibidem. tomos IV v V. Pero va desde una obra anterior "Provecto de una Dsicoloaia oara neurolosos" de 1895. ibidem, 
tomo . F re~c  f o A i i . ~ ,  ah. h a  leora conptela t c ~  tunconamerto p s i ~ ~ i c o ,  que esrnmmenre i a  no era NeL:oloF,a 
sno m a  ex?'caclon de procesos ac pensamtento y de a genests de yo, del pape ael (enguale en .a organ zacor 
mnemca. ) ae las ttvenclas de pacor y dtspiacer ence o'ms cues:lones Aunque ei p.smo arruvS3 en ur cajon i s e  
ensayo, ahi se encuentra la matriz de su pensamiento que desarrollaria mas tarde. 
14' La primera se encuenb en ibidem, "Tres ensayos para una teoria sexuai" tom0 Vll y "Pulsiones y destines de 
puision", tomo XIV, y la segunda en "MBs aiia del principio del placer", tom0 XVIII. 
148 La primera se encuentra en ibidem.7.a Represion" de 1914, tom0 XIV y la segunda en "lnhibicion, Sintoma y 
Angustia" de 1926, tam0 XX. 
'49 La primera se encuentra en ibidem "Recuerdo, repetition y eiaboracibn" tom0 XIV, y la segunda en 'MBs ail$ del 
principio del placer" de 1919, tomo XVIII. 
IS' Ibidem, "Contribuciones para un debate sobre el suicidio", Tomo XI; "De guerra y muerte", Tomo XIV; iPOr que la 
Guerra?" Tomo XXII. 



El termino castracion Freud lo tomo de la mito~o~ia.'~' El complejo de 

castracion, Freud lo concibe como un cornplejo de representaciones que cada 

sujeto organiza para dar cuenta de la diferencia sexual anatornica. Pero sobre 

esta diferencia se asienta una consideracion muy irnportante: la carencia que 

todos 10s seres humanos padecemos v que es condicion de la ~osibilidad de ser 

suietos deseantes. 

Sin carencia no hay deseo. La carencia no es de orden anatomico, pero 10s 

nifios al principio la representan asi. La carencia de 10s seres humanos atraviesa 

a hombres y mujeres. En el orden anatomic0 no falta nada. La falta es simbolica. 

Y 10s nirios imaginan que solo las niiias la padecen. En el cornienzo de la 

infancia el nirio varon no concibe la oposicion masculine-femenino sino 

solamente falico-castrado, no reconoce en la nifia una diferencia sino una 

carencia de pene. No entiende por que un ser tan semejante a el no fue provisto 

de ese organo. La vagina no es visible para el no tiene una funcion en la 

infancia.'" 

La imposibilidad del sujeto infantil de representar la carencia en su ser, queda 

desplazada a un objeto del orden de lo visible. El niiio piensa que si no se ve, es 

que no hay o que la niiia lo ha perdido. Estas fantasias se mantienen durante 

rnucho tiempo a nivel inconciente. Es frecuente que 10s niiias piensen que las 

desigualdades en 10s roles o en las prerrogativas sociales entre hombres y 

mujeres obedecen a la carencia de pene. La envidia del pene no es algo que 

Freud invento. Es una fantasia que rnuchas mujeres, pacientes de Freud, le 

cornunicaron que tuvieron cuando niiias. La envidia, claro esta, no es un 

fenomeno femenino. Como hombres y mujeres estamos carentes, la envidia 

atraviesa a ambos sexos. En 10s varones la fantasias mas frecuentes se refieren 

151 Refiere por ejempio el mito de Cronos, que habia castrado a su padre UranO y a su vez fue casbado par su hijo Zeus. 
Freud, 'Pueden ios legos ejercer el analisis" en op. cit, torno XX, p. 198. 
'52 Sobre esta cuestibn veanse ibidem, 'La organizadbn genital infan61". 'El Sepultamiento del Complejo de Edipo" y 
"Algunas consecuencias de la diferencia anatornica entre 10s sexos", tomo XIX. 



a la arnenaza de perdida del ~ e n e . ' ~ ~  Aceptar la castracion, significa aceptarnos 

en falta, una falta que no tiene una connotacion peyorativa, por el contrario sin 

falta no hay deseo, ni erotismo, ni amor, ni intercambio posible. 

COmo la falta es sirnboiica, adquiere ias mas diversas representaciones, segljn 

la historia de los sujetos.'" El duelo subjetivo resignificara lo que para cada 

sujeto es la falfa. 

La castracion en su primer tiernpo procura la condicion del acceso del sujeto al 

lenguaje. No hay simbolo sin representacion de la ausencia del objeto. Ese 

procesoorganiza una represion primaria constitutiva del psiquismo,'55 y por 

tanto de lo inconciente. 

Un duelo se va a asentar sobre este cornplejo de representaciones de la 

castracion. Una muerte instala al deudo en la incompletud de una manera brutal 

y slibita. El duelo es el penoso trabajo de resignificar dicha perdida y 

subjetivarla. 

La nocion de Inconcienfe, es el descubrirniento de Freud y se encuentra en toda 

su obra. Es el objeto de estudio del psicoanaiisis. En ocasiones Freud se refiere 

al lnconciente como sistema (en sentido topico) y por eso queda sustantivizado. 

Pero mas propiamente subraya que ha de decirse lo lnconcienfe en tanto 

designa una cualidad mnernica. Es un concepto estrechamente ligado a! de la 

represion, mecanismo psiquico por el cual se le deniega el acceso, no a una 

pulsion sin0 a su representante. En sentido dinamico, lo inconciente abarca la 

153 Sobre la castracion en Freud, Veanse ios articulos referidos en la nota anterior y vease tarnbien "lnhibicion sintorna y 
angustia", torno XX. Lacan reformulo el concepto de castracion y distinguio la castracion irnaginaria, (fantasias) de la 
castracion simbolica. Allouch situa dos tiernpos de la castracion sirnbolia, la que se instala para que el sujeto devenga 
un ser hablante y la castracion en ei ser. Erotica del duelo en el tiernpo de la muerte seca, Cordoba, Argentina. Edelp. 
1995, p. 303. 
154 

Para Jacques Lacan el falo irnaginario seria aquello que coirnaria irnaginariarnente la falta. Pero nunca se alcanza. El 
falo en lo sirnboiico es el slgnificante de la falta. Vease Jacques Lacan, "La slgnificacion del falo" en Escritos, Mexico 
Si lo XXi. 1988, V01.2, pp.665.675. 
1 8  

Para un analisis de 10s tres t~empos de la represion vease Freud, "La Represion" en op.cit.,Tomo XIV. 



instancia del ello y la del yo rep rim id^.'^^ Lo inconciente es una evidencia clinica, 

se sabe que algo era inconciente cuando ha devenido conciente. Son 

representaciones inconcientes que constituian un enlace Iogico entre fenornenos 

inconexos de la conciencia. 

La sexualidad. Freud dio al termino sexualidad un sentido rnucho mas amplio 

que el convencional. La sexualidad humana comprende la genitalidad pero va 

mas alla de ella. La libido, energia psiquica de las pulsiones sexuales, es 

tarnbien una expresion de vitalidad, pues sublirnada se transforma en interes por 

las cosas del mundo. La investidura libidinal es una rnanera corno Freud nombro 

una posicion desiderativa en el sujeto. En sus Tres ~ n s a ~ o s ' ~ '  Freud plantea 

una organizacion libidinal que recorre distintas fases, por ]as cuales el nifio va 

erogenizando su cuerpo, y mas precisamente 10s orificios de su cuerpo, como 

zonas de comunicacion entre un interior corporal y un afuera social. '" Pero 

simultanea a esa erogenizacion de su cuerpo se va constituyendo el objeto 

pulsional, de cada fase, que causa el placer en dicha zona. Al misrno tiempo se 

producen progresivas organizaciones significantes que permiten al nifio 

"explicarse" ciertos modos de relacion con sus semejantes. Este proceso va 

acornpafiado de procesos identiicatorios cornplejos que dan lugar a la 

organizacion del yo. Al principio las pulsiones de cada fase estan apuntaladas en 

funciones de autoconservacion per0 luego se independizan de ellas. 

El objeto de la pulsion segun la zona va siendo sustituido por el de la siguiente, y 

su caracteristica es que es un objeto parcial y perdido o destinado a perderse en 

el caso del pecho y de las heces fecales, por ello en la fase falica la arnenaza 

de la perdida se situa sobre 10s genitales, como fantasia de hecho consurnado 

en la nifia o corno amenaza de perderlos en el nifio. 

V&se particulamente ibidem. 'LO inmncientem en Mmo XIV, y "€1 YO y el EIIO" en tomo XIX. 
I57 Ibidem, "Tres ensayos para una teoria sexual" en tom0 VII. 

Esta consideracitrn es muy rmportante para la antropologia. Como algunas mitologias son proyecciones de procesos 
oue acontecen con el cuemo. es muv interesante analizar las ecuacionffi simbolicas uue se oroducen con ias cavidaw 
; 3nfiszoscel cderoo, y las &dad& u 0lf1:#0~ oe 18 nauraieu, talos ccrno las cueds. La b;oca. el aro. 13s gonitales ) 
sus funciones so, proyeadas soSre el cosmos No es casual cue c;e.nas cuevas sean rwresenladas como vaqlnas 
dentadas en la mitologia de ciertos grupos humanos. 



La nocion de objeto en Freud es problematica por rnultivoca: una acepcion es la 

del objeto de la pulsion, por naturaleza sustituible (Objekt) otra es la del objeto 

libidinal, el ser amado, que luego se transforma en objeto de identifica~ion,'~~ 

pero que no esta destinado a perderse como un objeto parcial pulsional. Si la 

perdida ocurre es por la muerte, este objeto de amor, por su naturaleza no es 

sustituible. Si toda perdida se puede sustituir no habria corno saldo ninguna 

falta, sino nuevamente algo que la obtura. 

Existen otras dos acepciones de objeto, una de ellas no se relaciona con el 

de~eo,".~ y la otra que aunque no denornino objeto sino cosa (Das Ding) se 

reiaciona con el semejante y con el deseo. Es un desarrollo muy complejo que 

para sustentarlo me llevaria un largo texto. Baste referir al lector al articulo 

donde lo desarrolla'"', y resumir que para Freud se trata de un objeto (cosa) 

sustraido del registro mnemico que se constituye er! una especie de nudo 

alrededor del cual se organiza el aparato psiquico. Das Ding es un fragment0 del 

complejo perceptivo del sernejante que queda sustraido del registro de la 

memoria, en ese sentido es un resto inasimilable, el representante de una 

ausencia, como una especie de agujero alrededor del cual se tejen !as 

representaciones. Esta ligado ademas con la vivencia de satisfaccion, por ello 

inaugura una especie de circuit0 desiderativo. 

Con las distintas teorias que Freud desarrollo sobre la nocion de objeto no 

necesariamente hizo sintesis, son hilos que fue lanzando, que en algunos casos 

retorno, en otros abandon0 (corno es el caso de Das Ding) per0 que en 

ocasiones producen contradicciones en algunos textos, y ese es el caso en lo 

que concierne al duelo. Freud ahi desplaza la nocion de objeto libidinal (objeto 

de arnor) con la de objeto puisionai (reemplazante) perdido y parcial. 

A ello se refiere Freud al hablar de la esbuctura edipica, VBase por ejemplo Freud, ibidem-El yo y el Ello" torno XIX. 
p. 30-40. 

Me refiero a la nocidn de objeto del apamto del lenguaje que aparece en su obra sobre las afaslas.Sigrnund Freud, 
Las Afasras, Buenos Aires, Nueva Visan, 1987. 



La nocion de duelo freudiana: 

Cuando Freud escribe su breve per0 denso articuio "Duelo y Melancolia" no se 

propone explicar el duelo sino la melancolia, comparandoia con el primero. El 

duelo, para Freud, es la reaccion frente a la perdida de una persona arnada o de 

una abstraccion que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc.I6' 

Las reacciones que suceden a la perdida y que constituyen el cuadro del duelo 

pesaroso son: 

" ... talante dolido, la perdida del interes por el mundo exterior- en todo lo que no recuerde a1 

muerto- la perdida de la capacidad de escoger alglin nuevo objeto de amor -sn reemplazo se 

diria del ilorado- el extraflamiento respecto de cualquier trabajo productive que no tenga relacion 

con ia memoria del muerto. Facilmente se comprende que esta inhibicion y este angostamiento 

del yo expresan una entrega incondicional al duelo que nada deja para otros propositos y otros 

intereses." '63 

Ahora bien, nos preguntarnos como podria reemplazarse la patria, ipor que otra 

cosa podria reernplazarse la libertad? i jcomo reempiazar un hijo?! 

El duelo consiste en reconocer que el objeto arnado ya no existe mas y del 

examen de realidad '64 ernana la exhortacion de quitar toda la libido de sus 

enlaces con ese objeto. 165 

Veamos como la teoria de la sustiiucion de la teoria pulsional esta presente: 

- - ~~p - 

16' Freud, ibidem, "Proyecto de una psiwlogia para neurblogos", Tomo I, vwnse particulanente @ginas 373,377-379, 
397,414,432. Das Ding en aleman significa La cosa. fue baducido por Etcheverry por cosa del mundo. 
'62 ibidem, "Duelo y Melancolia" Tomo XlV, p. 241. 
Ib3 ibidem, p. 242, el subrayado es mio. Advigitase aqui su teoria de la sustitucibn. 

tambign le denomin6 fallo. Ibidem,fomulaciones sobre 10s dos principios del acaecer psiquiw", tom0 XI1 pp. 223-6. 
ibidem p. 242. 



Al retiro de la libido " ... se opone una comprensible renuencia; universalmente se observa 

que el hombre no abandona de buen grado una posicion libidinal, ni aun cuando su sustituto ya 

a ~ o m a . " ' ~ ~  

El duelo consiste para Freud en la realizacion de un trabajo. El trabajo de! due!o 

se caracteriza por el retiro de esas investiduras libidinales del objeto: 

"Cada uno de 10s recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto 

son clausurados, sobreinvestidos y en ellos se consuma el desasimiento de la libido. i Porque 

esa operacion de cornpromiso, que es el ejecutar pieza por pieza la orden de la realidad, resulta 

tan extraordinariamente doiorosa? ... Pero de hecho una vez cumplido el trabajo del duelo el yo 

se vuelve otra vez libre y desinhibido." 16' 

Asi entendido el trabajo es del orden de la rememoracion, a la que Freud 

considera un proceso lento y pen~so.'~' Ei desasirniento es iento y penoso 

porque la representaci~n se apoya en incontables representaciones singulares 
, -- 

jsus nuelias inconcientes). 'OY Pero por que hay rememoraciones que no 

producen tai desasirniento del objeto amado? 'En que consiste entonces la 

ciausura de las expectativas de las que Freud habla? Consiste, nos dice, en una 

operacion adicional: la operacion de comprorniso y la sobreinvestidura. Pero 
& - > e m  W U O ~  \as iornaciones dei inconciente son formaciones de cornpromiso o 

tambien liamadas formaciones sustituti~as.'~~ Compromiso entre dos instancias, 

lo inconciente que busca expresarse y lo que desde su obra sobre el sueiio 

denomino la funcion de la cens~ra.'~' Pero exceptuando las pulsiones que 

logran la sublirnacion (chiste y suefio placentero), todas [as otras formaciones de 

compromiso son sintomaticas. Aqui la nocion de trabajo de duelo nos conduce a 

un impasse.  NO podria ser la via de salida del duelo una formacion sintomatica, 

porque entonces no hay tal resolucion! En eso consiste la locura del duelo. Es 

un rnodo de realizacion del duelo per0 no una via de resolucion del mismo. 

166 . . lbldern El subrayado es rnio. 
167 . . 

Ibtdern p. 243, el subrayado es rnio. 
168 . . [bidern pp. 252-253 Un proceso sernejante, per0 dentro de la situacion analitica es la Reeiaboracibn, t. Xll, 145-157. 
169 - . rbrdern, pp. 253. 
170 fbidem. "La represian". torno X1V.p. 149. 



Toda formacion sustitutiva es un retomo de lo reprimido.I7' ~n ese orden de 

ideas si es posible sustituir una representacion por otra, como en el modelo del 

sueiio, la que se preste mas a la figurabilidad. El trabajo del sueiio elige aquellas 

representaciones que, por su caracter polisemico, se prestan mas a expresar 

varias tendencias a la vez a1 tiempo que logran sortear la cens~ ra . ' ~~  Pero el 

trabajo del sueiio busca la realizacion imaginaria del deseo, situacion 

enteramente inversa a la del duelo. Ademas, una cuestion es la sustitucion en el 

orden de las representaciones, es decir en el registro imaginario, y otra muy 

distinta producir una sustitucion en el registro de lo real. Hay un desplazamiento 

de un registro a otro, que nos impide aceptar la propuesta de Freud de que la via 

de resolucion de un duelo sea un trabajo. 

Me refrire ahora a la nocion de sobreinvestidura, subrayada por mi en la nota de 

Freud arriba citada. Esta nocidn esta ampliamente desarrollada en sus trabajos 
3, 174 sobre la Metapsicologia particularmente en "La Represion" y "Lo inconciente . 

Freud afirma que la representacion es una investidura de las huellas 

rnnemi~as. '~~ 

Pero hay otra acepcion de investidura, otro hilo que se mantiene a lo largo de su 

obra, que'76 plantea problemas para la investidura y la ~obreinvestidura'~~ es la 

dimension ec~nomica, '~~ que Freud la piensa con el modelo fisico, de 

intensidades de fuerza en la aplicacion de la libido, es a lo que llama Drang, 

"' Ibidem,fa Intepretacion de los Suerios" torno iV pp. 324-327. 
ibidem, 'La Represiirn", torno XIV, pp. 14&149. 

-~ 
173 

Sobre la figuracibn de dos ideas wntradictorias en el sueiio, vease lbidem,~La inierpreiadon de 10s sueiios" por 
ejemplo, tom0 IV, 256,324,331 341-2 y torno Vpp. 4354,465-8,482-3. 
174 . Ibldem. 
175 Ibidem, "Lo lnwnciente", torno XlV. p. 174. 

Freud propone leer todo fenomeno psiquico rnetapsicolbgicamente, es decir en su dimensibn topica, economics y 
dinarnica 
'" La sobreinvestiiura es el enlace libidinal mn la representacibn palabra. Freud."Lo inwncientenop.cit.. p. 198. 

En Ibidem, pp. 178179, afirma que investidura y libido son sin6nirnos. 



fuena de la pulsion. Y nos aclara que el drang es un fragment0 de actividad, una 

exigencia de la fuerza de trabajo.17' 

~ P e r o  que es lo que comanda dicho trabajo de desasimiento y sobreinvestidura 

si es tan penoso para el deudo en duelo? Freud responde que es el examen de 

rea~idad.'*~ Ahi el problema se desplaza a otra parte. 'Que nos garantiza que la 

funcion del exarnen de realidad esta "bien" instalada? LDe que realidad 

hablarnos? No es la realidad psiquica, que se rige por el principio del placer, sino 

la funcion del fallo que depende del principio de realidad.'" Para Freud la 

funcion del fallo esta apuntalada en 10s organos sensoriales que organizan la 

atencion psiquica.'82 Pero el discernirniento que el deudo debe hacer de que su 

ser querido ya no existe no tiene que ver con lo sensorial ( si lo ve o no lo ve, si 

lo escucha o ya no lo escucha), la cuestion es mas cornpleja. Si el principio de 

realidad estuviera instalado convenienternente en los seres humanos, la locura 

no existiria. Entonces la instauracion psiquica del exarnen de realidad depende 

de la historia del sujeto. Ello nos llevaria a un analisis de otros conceptos 

vinculados con este: La negacion, La escision dei yo en el proceso defensivo, La 

renegacion, La desmentida, y lo que Lacan ha denominado la forclusion; dicha 

revision rebasa 10s propositos de esta tesis. 

Si tal clausura de expectativas en el duelo, de la que Freud habla, es possible 

pensamos que obedece a la realizacion de actos por parte del de~do. "~  

Freud considera que el rnelancolico sabe que perdio un ser querido pero no lo 

que perdio con el. Consider0 que esta formulacion del rnelancolico es tambien 

valida para el duelo. 0 para cierto tip0 de perdidas. Como es el caso de un 

infante recien nacido, donde todas las expectativas estaban en potencia per0 no 

La noci6n de fuerza es un principio de la fisica. ibidem. 'Pulsiones y destinos de ..." torno XIV, p. 117. 
Is0 Vease Ibidem, "Formulac)ones sobre 10s dos principios el acaecer psiquico" torno Xi]. 
181 . . 

Ibidem p.225. 
182 . . 

~brdern pp. 225-6. 
183 Como ejernpio tenernos la pelicula "Azul" de Klzisztof K~eslovski, y la pelicuia mexicana "Santitos"; en arnbos casos 
las rnujeres que perdieron a su hija realizan actos que pone fin a su duelo. Un acta, corn0 un rito produce 
transformaciones subjetivas. 



se realizo ninguna. No es lo rnisrno una realizacion en la fantasia que una 

realizacion en la realidad. 

Y agrega que quien realiza un duelo perdio un objeto rnientras que la perdida del 

rnelancolico ocurre en su yo. Un recien nacido es un cuerpo distinto de la rnadre 

per0 no es alin un objeto de arnor. Se ama la idea del hijo, per0 aun no al hijo 

misrno. 'Corno entonces, nornbrar esa perdida? Esas investiduras libidinales 

(para decirlo en terminos freudianos) apenas iniciaran su tejido, ya no en 10s 

dialogos irnaginarios del ernbarazo sino en un ser que ha llegado al mundo. 

En otro orden de ideas, Freud da cuenta de la dimension persecutoria que 

acornpaiia al deudo y la ambivalencia presente en el rnismo en relacion con el 

difunto, y su posible relacion con 10s tabues respecto del rnuerto. 

Freud se pregunta de donde puede provenir la creencia de que tras la rnuerte 10s 

difuntos arnadisirnos se rnudan en seres ternibles, que incluso podrian venir a 

daiiar a 10s vivos y se responde: 

Tambien el tab13 d e  10s muertos proviene d e  la oposicion entre el dolor conciente y la 

satisfaction inconciente por el sucedido luctuoso. Siendo es te  el origen del rencor d e  10s 

espiritus, bien se entiende que justamente 10s deudos mas  proximos y aquellos a quienes m a s  

am6 Sean 10s que  deban tenerle particular m i e d ~ . ' ~ ~  

Los procesos psiquicos de lo inconciente no son identicos a 10s que tenernos en 

nuestra vida animica consciente, sin0 que gozan de ciertas libertades notables 

que han sido quitadas a estos ultirnos. Los sentirnientos hostiles hacia el muerto 

pudieron provenir de un lugar por entero diverso, o proceder de sentirnientos 

rnuy antiguos de epocas ternpranas y exteriorizarse a po~ter ior i . '~~ Luego se 

manifiestan por proyeccion corno si procedieran del rnuerto. 

En terminos ireudianos la pregunta seria j ~ m o  establecer sobreinvestiduras? 
S. Freud. Ibidem, "Ttrtem y tabli". apdo c) El tabu de 10s rnuertos, en torno Xlil, p. 67 



En ello participan de manera significativa 10s sentimientos de culpa hacia el 

muerto. El miedo a 10s muertos, es entre otras cuestiones, una expresion del 

caracter punitorio y arrepentido del deudo por la hostilidad que algun dia 

experiment6 hacia el ahora difunto.I8' 

6) Tesria del duelo de Jean Allouch 

Jean Allouch, psicoanalista frances de filiacion lacaniana, propone en su obra 

Erofica .del duelo en tiernpo de la rnuerte seca una revision critica y 

pormenorizada188 de la teoria de Freud sobre el duelo vertida en "Duelo y 

Melancolia" que permeo varias disciplinas y diversos autores como Phillipe 

Aries y el propio Gorer. Tambien analiza la teoria del duelo de Lacan vertida en 

el analisis de  aml let."' La obra de Allouch aborda el anhlisis de! duela subjetivo 

en su dimension social y ritual. 

Esta obra fue muy orientadora para mi y constituye uno de 10s pilares de mi 

aparato critic0 en esta tesis. No me es posible hacer un resumen del trabajo de 

Aliouch. Solo me referire a sus principales tesis desarrolladas ahi. 

Entre 10s diversos puntos que cuestiona de la teoria freudiana y de 10s trabajos 

psicoanaliticos posteriores, me referire a dos: primera, que se tendiera a reducir 

el duelo a un trabajo. Hay un abismo entre un trabajo y la subjetivacion de una 

perdida.I9' 

IS' ibidem. p. 75. 
187 Ibidem, p. 67. 
188 A la sustentacion de esta critica Allouch, op.cit., le dedrca 144 paginas. 
!89 Freud , "Duelo y Melancolia", op.cit., tom0 XIV. 
1% Esta teoria la desarollo Lacan en su Seminano 6 ElDeseo y su interpretacidn . seminano inkdito, Paris, 1959. 
191 Allouch ibidem, p. 9. 



En toda la literatura post-freudiana se hizo del duelo un trabajo alin y cuando 

este termino Trauerarbeit no aparece en el articulo mas que una vez. 

No hay ninguna duda referida a la ecuacion duelo=trabajo del duelo, hasta el punto de que el 

Trabajo del duelo", corno un antidepresivo cualquiera, se vuelve el objeto de una prescription. 

Sernejante desliz hacia lo norrnativo no es un caso aislado; que figure en ese prologo'9z muestra 

suficientemente que se ha convertido en regla. Se ha llegado en nornbre de dicha "necesidad" 

del trabajo del duelo, hasta dar corno consigna que se haga llorar a1 niRo que esiA de duelo. 

'Pero como? 

(...)rnost!&dale lo que ha perdido aun cuando parezca cruel, aun cuando se nieguen a ello (...)hagan 

llorar a los niiios que pretendan ignorar que sufren, es el mas caritativo servicio que puede hacerseles. 
193 

El fantasma sadico (6. Esa "caridad" que se anuncia como decidida a no retroceder ante su 

propia crueldad) esta alli, mas que aflorando en la norrna prescritiva. Pero sobre todo:ique se le 

va a rnostrar al niRo como si fuera lo que perdio? i U n  cadaver? iClaro que no, eso no es lo que 

perdio! iUna foto del rnuerto? iPero la foto es muy distante! '€1 arnor? 'El odio? LEI desprecio? 

iPero de quien serian las palabras que expresarian ese amor, ese odio, ese desprecio? Lo que 

es mas, iperdio el nitio a un amante o a un arnado, a un odiante, o a un odiado, a un 

despreciante o a un despreciado? Y sobre todo: ique se sabe de ello? Porque el punto es ese: 

se Cree saber lo que el nifio ha perdido, en todo caso se lo pretende, y esa pretension, ademas 

de que hace cortocircuito con lo que se acaba de decir, sigue siendo de parte a parte abusiva. lg4 

Segundo cuestionamiento: a la tesis de culrninacion del duelo mediante el 

reemplazo con un objeto sustitutivo. El objeto sustitutivo en el duelo, lejos de 

anunciar su culrninacion indica que ahi no se ha efectuado aljn ninguna 

renuncia. Cuando se trata de la sustitucion de un hijo muerto por otro que nace 

luego; esta "sustitucion" pretendida no se realiza sin grave perturbation para el 

hijo reemplazante. 

La concepcion de un objeto sustituible tal como se encuentra en "Duelo y Melancolia" proviene 

en linea recta de Tres Ensayos de una teoria sexual.'95 

192 El autor se refiere a una monografia 'Le deuil", en la que pueden leene cien proposiciones sobre el duelo wmo la 
que se plantea en el pr6logo y es la siguiente iComo perrnitirles a esos pacientes -en 10s que se wncibe (sic) la 
dificultad de la aproximacion terapeutica- que ernpiecen un trabajo del duelo? 
195 Michel Hanus, La pathologie do deuil, Paris, Masson. 1976, citado por Allouch.op.cit.. p.49. 
'94 AIIOUC~, op. cit. p. 49. 
195 Allouch, op.cit. p. 135, Vease S Freud, Tres Ensayos para una teoria sexual" en op.cif. tomo Vll. 



Se trata de un desiizamiento del objeto de la pulsion al objeto causa de deseo. 

Ciertamenie Freud no habia formulado teoricamente el objeto causa de deseo 

llamado por Lacan objeto a Ese desarrollo teorico corresponde a Lacan. No 

podemos criticar a Freud lo que el no desarrollo, per0 si podemos hacer una 

lectura critica de ese articulo, en el context0 de su obra, sobre la diferencia 

entre objeto de la pulsion y objeto libidinal en Ja vida amorosa. No son del 

misrno orden un pecho que se pierde con el destete que un amante que muere. 

Son perdidas de naturaleza muy diferente. Como lectora de Freud, hoy en dia si 

me permito argumentar porque no se sostiene ahora la teoria de la sustitucion 

como via de resolucion del duelo. 

Asi el objeto perdido y reeemplazable de "Duelo y melancolia" es este objeto despojado de toda 

funcion de suscitacion del deseo. En tanto suscita el deseo, el objeto no podria ser liamado, en 

su esencia, sustituible. 196 

Propone Allouch varias tesis que desarrolla y fundarnenta a lo largo de su obra: 

la.Su tesis central es que el duelo implica subjetivar una perdida mas algo 

supierneniario. Ese algo es un trozo de si, que ha de sacrificarse. 

El objeto perdido que pone de duelo no es un individuo, sin0 un indiviso, no un 1, es un objeto 

compuesto, un (I+-). El parentesis cifra esa solidaridad, que hernos notado, seglin la cual queda 

excluido perder el 1 sin perder ips0 facto el pequefio , . 197 

Esa escritura podria permitir que se diera cuenta de un hecho a la vez simple y que sigue siendo 

misterioso: no es la perdida de todo "ser querido" la que pone a un sujeto de duelo; el duelo, a 

veces, sorprende. Uno no se imaginaba que la muerte de fulano o fulana iba a ponernos de 

duelo hasta tal punto; reciprocamente, uno esperaba estar de duelo luego de la rnuerte de fulano 

o fulana, y bien no, nada, su muerte no nos provoca ni frio ni calor. iC6mo explicar un hecho 

semejante? Respuesta sugerida por lo que acaba de ser esclarecido: se esta de dueio no porque 

'96 Allouch, op. cb p.137. 
i97  El pequefio , desrgna en la teoria lacanlana el objeto causa del deseo 



una persona cercana (terrnino oscurantista) haya rnuerto, sino porque quien ha rnuerto se llevo 

con el en su rnuerte un pequeAo trozo de si.lg8 

Ese trozo de si, escrito algebraicamente como un pequefio , designa un objeto 

precioso, altamente preciado por el que esta de duelo, del que el difunto era 

poseedor, ese objeto puede ser de una naturaleza extraordinariamente diversa. 

Puede tratarse de un atributo, de un rasgo, de algo que hacia posible un vinculo 

afectivo mas alla de una relacion de parentesco o de consanguinidad. Esta claro 

que no todos 10s parientes se ponen de duelo por un familiar fallecido. Y que con 

frecuencia, amigos, vecinos, alumnos, etc. lo estan mas que 10s propios 

parientes.'99 

Solo la muerte transforma al don en un objeto de s a c r i f i c i ~ . ~ ~ ~  Allouch cita a 

Daifoirus, quien declaraba que negarse a donar es llevarse un tesoro a la tumba. 

Declaracion que pone sobre la mesa todos 10s transtornos que se producen 

entre 10s parientes derivados de una herencia no efectuada. Y tambien todos 

aquellos que se suscitan cuando la naturaleza de la distribution deja mensajes 

sobre 10s descendientes, sobre el lugar que ocupaban para el ahora difunto. 

2a. "El acto por si mismo es susceptible de efectuar en el sujeto una perdida sin 

ninguna compensacion, una perdida a secas." 

Ante el progresivo decaimiento del rito en el mundo modern0 el que esta de 

duelo se ve compelido a efectuar un acto, un acto sacrificial y publico. Ese act0 

que pondria fin a su duelo porque daria cuenta del sacrificio ( renuncia radical) a 

ese trozo de si que el rnuerto se llevo. Situation completamente contraria a 

aquella que considera al duelo como una sustitucion, sustitucion de un objeto 

perdido por otro reemplazante. 

19' Allouch, Enitica...op.ch, p. 39 Esta fomulaci6n nos lleva a oba precision: No tado deudo star3 de duelo". La 
wndici6n de deudo. srmino uue mantendrernos a lo laroo de este trabaio tendr2 oue ser leido baio esta consideration. - 
E. rerrn.no deuoo es un rermino soclal pam iodo aq~el  papenre cercano al d~icn:o. Sao la perspective oe A'lodch. co bdo 
3e~o0 esaria de duelo por la5 razones am32 wns~ceradas 
I" Me reiiero aqui, claro esti al duelo subjetivo. 



3a. En 10s urnbrales del siglo XXI el paradigma del duelo ya no es el del padre 

sino el del hijo. 

4a. Un hijo rnuerto constituye lo rnedular de la locura entre varios. Tal es la 

conclusion de Ailouch luego de escribir una obra donde analiza un caso: 

Marguerite. 

Por haber debido adrnitir que un hvo rnuerto constituia lo rnedular de la locura entre varios, en la 

que se incluia la de Marguerite Anzieu, la Aimee de la tesis de Jacques Lacan, por haber tenido 

de ese rnodo bajo las narices el hecho de que esa locura habia sido, de parte a parte, un duelo, 

la internpestiva declaration seglin la cual ella no habia hecho su duelo se me present0 en toda 

su obscenidad. iJustarnente, ese duelo ella lo hacia en su locura! ... Mi cuestionamiento del 

duelo encontro asi su punto de partida en esta constatacion: ihabia duelo incluso alli donde se 

decia que no lo habia y se denunciaba que no hubiese duelo alli donde se lo esperaba! '02 

5a. Un duelo no realizado, no asurnido, produce un desplazarniento en las 

generaciones. El autor se refiere a varios ejernplos de la literatura, entre ellos al 

escritor Bergounioux, con su obra L'orphelin, donde se muestra como 10s hijos 

de quienes f~e ron  masacrados en ia segunda guena, tendieron a reducir a nada 

a sus propios hijos. 

Hay en el arte obras que tienen la virtud de plantear muy claramente un 

problerna. Me referire a1 cine, a una obra reciente (2001) se trata de una pelicula 

proyectada en Mexico con el nornbre "Amanecer de un siglo" Una pelicula 

sobre una familia de judios cuyos hijos deciden renunciar a su apellido judio 

para que uno de elios pueda acceder a un puesto de poder cerca del emperador. 

La pelicula recorre varias generaciones en dicha familia. Y rnuestra que es hasta 

la tercera generacion que el nieto de quien se carnbio el apellido pone fin a su 

busqueda. Buscaba algo perdido, sin saber que era. Creia que se trataba de un 

Ailouch, op.cd, p.14. 
201 - . 

fbfdem p. 18. 
202 Ibidem Esta aportacibn plantearia un problerna para cualquier invest~gador social estudioso del dueio que no tenga 
fonacion psicoanalitica, jcomo saber entonces quien esth de duelo y quien no, si el que dice que no lo esti puede 
estarlo? jEn que indices del discurso dei deudo se podria encontrar tal evidencia? La respuesta a estas preguntas es 
posible per0 no sencklia ni viable a rnodo de receta. Es precis0 escuchar al afectado durante rnucho tlempo. 



libro que contenia una receta que, 10s haria ricos, segun pretension familiar. 

Cuando el decide deshacerse de todos 10s objetos materiales que quedaban de 

su familia luego de la segunda guerra, para poder empezar su vida. Descubre 

que lo que buscaba era algo fundamental ligado a la perdida de su apellido y lo 

que con el se habia perdido. Con un act0 resuelve su duelo, un duelo 

desconocido para el hasta antes de ese momento. El act0 consiste en recuperar 

su apellido j ~ d i o . ' ~ ~ .  

6a. El duelo pone en juego la cuestion de la transmision Esta es una tesis 

intirnamente ligada con la anterior. 'Transmision de que? No se trata solamente, 

aunquetambien, de 10s bienes muebles e inmuebles, sino de los proyectos, de 

10s encargos, de las ideas. Se vincula con la idea de filiation. Y tambien pone en 

juego la transmision a la generacion siguiente de proyectos inconclusos. Alguien 

que ha vivido, deja al morir millones de huellas dice ~ o u c a u l t . ~ ~  Cada rniembro, 

recoge de su descendencia unas huellas y no otras. Este aspecto requiere de 

una amplia investigation por paAe de la antropologia, no me detendre en ello 

pues excede 10s lirnites de este trabajo. Solo me referire a un caso: Los musicos 

tradicionales de Malinalco. Se trata de violinistas liricos, que no saben leer nota, 

que han recibido ese saber-hacer de sus ancestros, de sus compadres, y que 

estan proximos a extinguirse pues su descendencia no tiene interes en aprender 

a tocar, ni esos instrumentos, ni ese tip0 de musica, religiosa o funebre, pues les 

gusta mas la musica rnoderna, o prefieren trabajar de albaiiiles actividad que les 

deja mas dinero. Un violinists recibe entre 50 y 70 pesos por su participacion en 

un funeral, que le puede llevar un dia. Mientras que si trabaja de albafiil puede 

ganar el doble. Asi 10s deudos se ven en serios problemas para realizar el rito 

funebre segun la costumbre, sobre todo si se trata de funerales infantiles. 

7a. El duelo implica persecucion. 

'03 Hemos dicho que un duelo no necesariamente ocurre a mnsewencia de una rnuerte. Este act0 con el que el nieto 
mncluye su duel0 es a1 misrno tiempo un ejernplo de la segunda tesis aqul expuesta. 
2(U Foucault, op.&.., p. 14 En el apartado tercero de este capitulo retomar6 la importancia de estas huellas para la 

realiicion del duelo. 



Este aspect0 fue abordado por Freud en su obra "Totem y Tabu. Allouch agrega 

otras reflexiones: 

La incidencia de la persecucion en el duelo, la posible funcion civilizadora de la persecucion con 

respecto a la relacion de cada uno con la muerte no se producen aqui como irutos de un 

pensamiento teorico abstracto. Hay en especial un pais, Mexico, donde esa persecucion con la 

funcion que acabamos de enunciar no es descuidada. 205 

La presencia de creencias en las que el muerto viene a espantar forman parte 

de esa dimension persecutoria de todo duelo. En Malinalco se Cree que una de 

las cosas que enferman a 10s niAos es que alguien les haga ojo. Se trata de una 

mirada envidiosa, que "calienta la sangre", que inquieta al niiio y lo hace 

enfermar, e incluso que podria hacerlo morir. 

Los indios mexicanos son mas serios. Uno de 10s nombres que le dan a su dios perseguidor 

<(Tezcatlipoca)> es "aquel del que todos somos escla~vos". Asl n=s enseRan qiie esa famiiiaridad 

de todos y cada uno con la muerte (que tanto sorprende a 10s extranjeros), constitutiva de una 

vida, de una vida deseante, se obtiene a1 precio de haber sabido seiiaiar lo que persigue a cada 

uno. La peisecucion deciamos, regula la relacion con la muerte. 206 

8". Ei dtleio tienae a expresar la dimension de lo comico. 

"Lo comico es el registro dei duelo; es su clave, en el sentido musical del termino. Esto no 

sorprendera a quien haya aprendido (tal vez en Kierkegaard) que lo comico es mas esencial que 

lo tragic0 ..." 207 "El hecho de que, desde la Antiguedad, se pasen de generacion en generacion 

las ocurrencias que se considera que han sido proferidas por moribundos justo antes de faliecer 

manifiesta tambien esa tonalidad comica del duelo. Un hecho semejante nos permite incluso 

caracterizar el genero de lo comico con respecto a la muerte, es el de la afectacion; "Todo 

moribund0 que habla, habla para la galeiia", senalaba Morand. Se citan por lo tanto como tales 

las irltimas palabras de 10s grandes hombres. Que van desde la agudeza (el botanic0 Haller 

tomando su pulso y diciendo: "la arteria late-la arteria todavia late-.- la arteria no late mas") hasta 

la estupidez romantics (el Mehr Licht! De Goethe, o Musset declarando: "buena cosa es la 

Allouch, op.cit.. p. 213. 
206 - . ~brdem, p. 215. 
207 ibidem, p. 25. 



calrna") pasando por la preciosidad (Malherbe corrigiendo a su rnuerte a uno de sus asistentes 

que acababa de corneter una falta de frances) o ~~CIUSO por la ljltirna confesion hasta entonces 

retenida (Lope de Vega diciendo, despues de haberse asegurado cuidadosarnente de que esa 

iba a ser en verdad su liltirna frase: " iDante me jode!")." '08  

Lo comico de la muerte pueda afectar, en algun momento, tambien al que esta 

de duelo. Sin que ello excluya un profundo dolor por la perdida. Pero no 

confundarnos el sentido festivo de un rito, en su signification social. Con la 

dimension cornica que se deriva de la muerte. No pocos chistes se han hecho 

sobre 10s muertos. Y no es casual, que en 10s velorios urbanos, al menos en 

Mexico, sea la ocasion de contar chistes, entre quienes no estan tan cercanos 

afectivamente al difunto. 

ga. ~ s t a  tesis no por ser rnencionada al final es menos irnportante, es de hecho 

la que da nombre a su obra. Se trata del compromiso que tiene el duelo 

subjetivo con la erotica. 

Quien quiera que no hallara de buen tono ver aflorar asi la funcion del falozo9 en el centro rnisrno 

del espantoso sufrimiento del duelo, bien podria abandonar aqui rnisrno este libro ... Quien 

esta de duelo tiene relacion con un rnuerto que se va, llevandose con el un trozo de si. Y quien 

esta de duelo corre detras, 10s brazos tendidos hacia delante, para tratar de atraparlos a arnbos, 

a1 muerto y a ese hozo de si, sin ignorar en absoluto que no tiene ninguna chance de 

conseguirlo. Asi el grito del duelo es:i "At ladron"! ... La situacion cornica de ese grito aljn puede 

ser dicha en otros terminos, tornados del Banquete de Platon: por su rnuerte, el rnuerto adviene 

como eronomenos, detentador del agalma (el pequeiio trozo de si de inestimable valor); quien 

esB de duelo se halla pues, bmtalrnente, salvajernente y pClblicamente puesto en posicion de 

erastes, de deseante. '" 

En la medida en que el sujeto esti  puesto en condicion de deseante, esta 

comprometida una erotica. Asi como en el orden cultural la sexualidad y la 

20s ibidem, p.26. 
209 Nos hemos refendo al sentido que este termino tiene en psicoanalisis en la p.32 de este capitulo.Vkase en la obra de 
Allouch. op.cit, pp. 284-291. 
210 Ibidem,. p. 10. 



rnuerte estan articulados, asi tambien en el plano subjetivo la rnuerte y la perdida 

que ella ocasiona compromete al sujeto en su sexualidad. 

Por ello, no es abusivo decir que un duelo cornpromete la capacidad fecundante 

de ia pareja. Sea de manera ritual, sea por una perturbacion subjetiva. Sea hacia 

la fecundidad sea hacia la esterilidad. No hay aspect0 de la vida, que el duelo no 

comprorneta. En el caso de 10s nivacies del Paraguay, de 10s que hablaremos 

mas adelante, si 10s padres del hijo muerto se sorneten al rito de duelo, tendrian 

que renunciar a la posibilidad de seguir engendrando. A nivel subjetivo no son 

pocos los casos, de los que el psicoanalisis podria dar cuenta, en 10s que luego 

de una rnuerte, y particularmente de un hijo, existen dificultades para volver a 

embarazarse. Me referire a un caso en Malinalco, donde la entrevista etnografica 

recoge un testirnonio de este orden. 212 

Finalrnente, una critica que forrnulo a la obra de Allouch aqui comentada, es la 

que se refiere a 10s Funerales de Angelitos en Mexico. Todo autor 

inevitablemente deja lagunas en su investigacion. 61, que le cuestiona a Freud 

lo que no dijo, tampoco se detiene a interrogarse por la naturaieza festiva aei rito 

por infantes. Es Ilamativo, porque su obra trata de la rnuerte de un hijo como 

paradigma del duelo. 6 Por que no detenerse ahi donde Cree ver en un rito que 

no hay tal dueio, si se trataria de un caso que podria cuestionar su paradigma o 

confirmarlo? Allouch se basa en la description del rito que hacen historiadores 

de arte y literatos. Da por hecho que es un rito de no-duelo. Compara la 

festividad del rito con la produccion de calaveras artesanales como si un 

fenorneno y otro fueran del misrno ordem2I3 La produccion de artesanias 

responde a dictados colectivos, el rito tarnbien. Pero no son del rnisrno orden, 

porque la artesania se refiere a la rnuerte como hecho universal, rnientras que 

un rito se refiere a una rnuerte especifica. Pero el padre, y particularmente la 

madre jviven lo rnisrno que la comunidad que 10s acompaiia? 6 'Se pregunto 

211 op. cit p. 31. 
212 Vease cap. 4, cuarta pa*. 
'" Ver p=ginas 194-195. 



acaso si tiene la misma significacion para 10s padres que para la comunidad tal 

festividad? La respuesta es  no. Aqui a Jean Allouch, sorprendentente, le pasa lo 

que a algunos etnologos, que solo quisieron ver lo festivo y no el sentido que 

esta festividad tiene para 10s participantes y para 10s deudos ni el costado 

doloroso y angustiante del duelo para 10s padres. Desarrollaremos la funcion de 

esta festividad y s u  significacion en el capitulo cuatro y mostrarernos que tanto 

en la dimension ritual como en la subjetiva si existe un duelo por el angelito. 

Parte Ill Aportaciones para una teoria del duelo por muerte de infantes 

a) Geofrey Gorer 

Hemos hablado ya de 10s aportes de Gorer. En este inciso solo nos referiremos 

a algunos de 10s testirnonios que recogio e n  s u  investigacion y a la conclusion 

que llega a partir de ellos. 

La mas devastadora y la mas durable de todas las aflicciones es la producida por la rnuerte de 

un hijo. En ese caso parece verdadero, y que no es una cuestion de estilo de duelo, que 10s 

padres no se recuperan jarnas. No puedo hacer mas que conjeturas sobre ese estado, pues la 

mayor parte de mis inforrnantes no estaban muy claros. De entrada pareceria que a1 menos en 

tiempos de paz, es contra la ley de la naturaleza que un hijo desaparezca antes que su padre o 

su madre. Es como si padre y madre, de una manera confusa, interpretaran esa muerte corno 

una punicion a sus propias debilidades, una especie de castigo divino, sea que se trate de 

religiosos practicantes o no. En segundo lugar, en el caso de que el status social de una persona 

no sea de ninguna rnanera modificado por la muerte de un hijo, es como si, no obstante la 

imagen que eilos tienen de si mismos se destrozara, ademas ellos se consideran asi mismos 

antes que todo, padre o rnadre, y solo secundariamente rnarido o mujer o ejerciendo un oficio o 

una profesion, adernas el golpe tiene el riesgo de ser fatal. Es evidente y mas manifiestamente el 

caso cuando se trata de una viuda o viudo de un hijo Onico; per0 un mecanismo similar parece 

jugar igual cuando 10s dos esposos estan vivos y les quedan otros hijos. 'Quiz% la confianza en 

el orden dei universo ha sido minada? 2'4 

214 Gorer, op.cit., p. 143, la tmduccion es mia 



Esta concIusi6n coincide con la de Mayete Viltard (quien realiza investigacion 

como psicoanalista). La autora afirma que la rnuerte prematura es la que 

entraria 10s rnayores riesgos para 10s supe~ivientes. 'I5 

La muerte de bebes o de nifios muy pequeiios no parece tener en absoluto el mismo impact0 

emocional (que cuando son mayores). Los dos padres con 10s que hable que habian sufrido 

esa perdida se desviaban del tema con algunas frases positivas. Nose trataba de hijos unicos. 

La mujer de un ferroviario, del noroeste decia de su hija: 'Usted va a pensar que es una 

muchacha con un corazon de piedra, no? Ella es razonable, Perdio dos bebes, uno tenia 36 

horas y el otro una semana ... Pero ella no se dio a la tristeza. Ella no tiene huos vivos. No airn. 

Ellos tienen una magnifica casa, todo eso que se podria desear; solamente, es una de esas 

cosas, usted ve, que usted debe aceptar. 216 

Cabe destacar que en el caso de niAos mayores o jovencitos, hay una historia, 

de aiios, cornpartida, hay un vinculo afectivo establecido, aspectos que estan 

ausentes en el caso de un nirio recien nacido. Sin embargo no por ser rnenos 

doloroso o menos devastador es menos comp!ejo. !nsis?am~s en que el doior 

no es la esencia del duelo. Es llamativo que en el testimonio arriba referido, el 

padre se refiera a 10s bienes materiaies que su hija tiene ahi donde no tiene 

nijos, como si tener hijos y tener bienes fuese del rnismo orden, o tuviera el 

bien material un valor cornpensatorio. 

Otro testimonio que contrasta con el anterior es el siguiente: 

Mi hermana mas joven perdio a su hijo de cinco aiios (el afio anterior a que muriera su padre). 

Enfermedad de ios riiiones. Mi hermana se volvio loca de rabia, perdio la cabeza. Ella no lo 

podia creer, eso fue tan brutal. Se pus0 a fumar y ahora ella fuma alrededor de 20 cigarrillos, 

ess  totalmente devastada. 2'7 

Estos testimonios que Gorer recoge de informantes, son muy breves para 

poder dar cuenta de la naturaleza del duelo. Carno el autor rnismo lo dice, en el 

primer caso solo puede hacerse el mismo conjeturas, porque 10s informantes 

215 
Mayete Viitard, "Volverss del color de 10s muertos'en Revista Litoral. Cordoba, Argentina. Edelp, No.22, Octubre 

1996. p. 20. 
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no le parecian rnuy claros. En el segundo caso se hace precis0 preguntar ipor 

que se "desvia del tema" el entrevistado? 'Que aspectos en la entrevista le 

hacen sentir tales comentarios corno desvio? Cuales son 10s propositos de esa 

desviacion.  NO requiere acaso este tip0 de indagacion de muchas mas 

entrevistas que pudieran arrojar rnayores elementos para poder analizar wrno 

es el duelo y como se desarrolla? No es el proposito de Gorer. Pero su estudio 

y 10s datos que este arrojo nos permite abrir lineas para nuevas 

investigaciones. Estos Gasos transcurrieron en lnglaterra. Es un punto de 

partida para una etnografia comparativa del duelo, que requiere de rnucho 

tiempo y del concurso de numerosos investigadores sobre un fenomeno de 

multiples consecuencias sociales. 

Veamos un ultimo testimonio sobre la rnadre de un niiio que padecia de 

invalidez rnotora. 

Debo cazar de mi memoria algunas de las irltimas semanas de su vida, si no, estare toda 

removida en mi interior. Su padre murio sin sufrir, mientras que J. Sufrio mucho. Tenia tanto 

amor J. Nos daba mucho. Me hice una vida completamente diferente ahora ... Durante tres 

aiios, no podia soportar la idea de ir a donde viviarnos, per0 ahora puedo hacerle frente. Al 

final usted se pregunta 'Porque pasa eso? Y luego encontrar gentes que han vivido momentos 

peores que usted. (Yo no voy a la iglesia pwque) tengo miedo, soy muy emotiva. Arrastro mi 

bolaz" Pienso en las irltimas horas de J...No doy libre curso a mis lagrimas ... Despues que 

ocurrio, yo no queria vivir mas, no tenia ganas de ver gente, pero mi marido me ha dejado 

numerosos amigos de herencia. Pero la amistad, hay que saberla conquistar uno misma. No 

queria vivir mas. Es necesario que diga algo sobre las ventajas providenciales de la ciudad. 

Soy f e l i  de vivir en esta epoca donde la ciudad hace posibles las visitas. Y asi nuestra pena es 

menor gracias a la radio. Eso era muy importante para J. Su vida era la radio. Y viviendo en 

esa epoca uno tenia toda suerte de facilidades. 219 

Dos cuestiones me interesa destacar de este testimonio: la relacion del espacio 

fisico con el duelo, y la manera corno 10s deudos recogen una "huel1a"-traza del 

difunto: la radio. La primera es muy importante porque da cuenta de la 

supelficie donde estan escritas nurnerosas trazas de la relacion entre el difunto 

Je Vain un boulet, arramar una bola de acero. Se col~caba a 10s pies de 10s condenados o presos. 
Gorer, op.cit. p. 146, la traducci6n es mia. 



y 10s deudos. Entrar a una habiiacion compartida con el es entrar a recorrer 

numerosas vivencias que resignifican el vinculo vivido y por lo tanto su perdida. 

La segunda que se refiere a la manera corno la madre recupera una traza del 

hijo "escuchar la radio", da cuenta de un gesto de identification con el difunto, 

per0 al rnismo tiernpo de recrear lo que para el era su vida. Es una forrna de 

dialog0 con el. Una recuperacion de algo vital. Ese es un elemento del duelo 

del que el rito no puede dar cuenta porque es completamente singular, y sin 

embargo no menos social. 

a) Jean Allouch 

A este autor nos hemos referido ya para hablar de su teoria del duelo. Ahora 

nos referiremos a lo que especificamente ha desarrollado sobre el duelo de un 

hijo y particularrnente de infantes.'" 

A partir del analisis de un caso,   argue rite,"' y de una obra literaria, la de 

Kenzaburo Oe, concluye que el oaradiqma del duelo, en el tiempo de la muerte 

salvaje, 222 es la muerte de un hiio, en !a rnedida en que la prematirez de su 

mueite, deja inconclusos 10s proyecios que sobre el se cernian, y deja 

inconclusa la posibilidad de saber que huellas hubiera recogido de 10s que le 

precedieron para nacer de elio un proyecto de ~ i d a . ~ ~  Todos 10s seres 

humanos que han vivido, dejan a su muerte millones de huellas como diria 

Michel ~oucault,''~ Subrayo la expresion "todos ios que han vivido", porque un 

nitio que muere al nacer, o a 10s pocos dias no se puede decir que haya vivido, 

si vivir significa dejar huella. La filiation de las ideas y la rnanera como se 

recogen por las generaciones es un asunto que esta en juego en el duelo por 

un infante. Se trata de un ser que no vivio. 225 

220 
Me reflero aqui por " infante" a hijos menores de edad. 
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Jean Allouch, Marguerite, Lacan la iiamaba Airnee, Mexico. Epele. Sitesa, CONACULTA, i995. 
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La muerte salvaje es la muerte sin ritos. 
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Una condition sirnb6lica del duelo consiste en crear una vida para el hijo que no puede estar rnuerto sin haber 

tenido una. Aiiouch. Erdlrca ... op.cif..p.375. 
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Foucault, op.cit. p.14. 
22S Ahora bien, quizis fuera mas propio decir traza y no huella, puesto que la baza supone escritura, escritura que no 
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Una transmlsion oral que moidea ei comportamiento aunque no este escrita tiene ei caracter de traza. Es escritura, asi 
sea sobre el cuerpo. si su inscription modifica su manera de ser, de estar, 0 de hacer. Dice Foucault, ibidem, p.15, 



Diversos autores psicoanaliticos, entre ellos Franqoise Davoine, y Allouch, 

afimlan que la literatura es la que se adelanta a formular o nornbrar, de 

diversas maneras, problemas humanos fundarnentales que luego requieren ser 

analizados y teorizados por otras disciplinas humanas. Tal es el caso de la obra 

literaria de Kenzaburo Oe. Allouch analiza particularmente la obra Una 

cuestion personal,"6 obra que trata de un padre que tiene un hijo anormal, y 

decide dejarlo agonizar en el hospital con 10s medicos, a pedido suyo. La obra 

recorre diversas escenas, son corno pequeiias secuencias que para Allouch 

trazan el recorrido de un duelo ~ubjetivo.~~' Destaca de este analisis que quien 

asi esta de duelo, al principio no lo sabe. No siernpre un duelo se anuncia por 

el dolor, y por lo tanto el dolor no es la "esencia" del duelo. 

'Una de las razones por las cuales quise abordar a Oe mediante Una cuestion personal es  

esta: 10s textos de 0 8  estan estructurados como 10s acontecimientos o mitemas, con ligeras 

vanantes en cada ocasidn." "' 

Si lo esencial del duelo no es el dolor, entonces se trata, si seguimos a Freud 

en un punto, del recorrido por ciertas huellas rnne rn i ca~ .~~~  Allouch agrega que 

dicho recorrido, para que tenga resolution, ha de apuntar a la localization y 

reconocimiento de lo que el difunto se llevo de si, de modo de poder sacrificar 

ese trozo de si que de otro rnodo le impediria concluir el duelo. 

Afirrna Allouch, y esta es su tesis principal sobre el duelo del hijo: 'No se puede 
n 231 perder a quien no ha vivido . No se trata de la vida biologics pura, se trata 

de una vida humana que solo se hace tal por la aculturacion. "El niiio esta 

hecho para aprender algo ... es decir para que el nudo se haga Un 

sobre la nocibn de escritum "...no se trata, en efecto. ni del gesto de escribir, ni de la rnarca (sintoma o signo) de lo que 
alguien hubiese querido decir; hay un esfuerzo exbaordinariarnente profundo por pensar la condicion general de todo 

ta condicion a la vez del espacio en donde se dispersa y del tiempo en donde se despliega." 
''0 Editado en espailol por Anagrarna. 
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Allouch. "Ajb: en op.cit. p.19. 
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infante que luego de nacer rnuere, no deja huella por sus propios actos. ~ C o m o  

saber cuales hubiesen sido sus deseos si airn no comenzaba a vivir'? 

El proyecto de vida que 10s padres abrigan sobre su hijo necesita corporeizarse. 

Para acceder al orden simbolico es precisa una mediacion i n~ag ina r i a .~~~  La 

dimension imaginaria tambien comprende al cuerpo. Esta mediacion se trunca 

muy tempranamente cuando el bebe muere. A veces ni siquiera alcanzo nombre 

propio, pues 10s padres no lo habian elegido aun. 

Y entonces, el duelo puede pensarse a partir de algunas de esas huellas, debiendo quien esta de 
duelo, en el "trabajo del duelo" (Freud) hacerlas suyas una por una de rnanera que se las vuelva a 
arrojar. Pero, ique ie ocurre a quien ha perdido un hijo? Sernejante perdida es mucho mas radical. 
Quien esta de duelo pierde no solo a un ser arnado o un pasado comun sino tambien todo lo que 
potencialrnente, el hijo hubiera podido brindarle si hubiese vivido ( por ejernplo, si se trata de una 
hqa: un yemo, o ningirn yerno, nieios que iievan otro nombre o ningljn nieto, etc.). Ahora bien, 
jcorno identificarse ... como hacer suyas unas huellas sirnbolicas que, por el hecho de la rnuerte del 
hijo, no existieron precisamente nunca? ~ C u y o  contenido quien esta de duelo no sabra n ~ n c a ? ' ~ ~  

Cuando la vida biologics no pudo anudarse al orden simbblico, es precis0 darle al 

niiio una existencia imaginaria, por otra via, para poder luego hacer un duelo por 

su muerte. Unos lo realizan poi la literatura, y otros por auxiiio dei rito, por 

ejemplo, por su transforrnacion ontologica en angelifo. Ambas convocan a un 

pOblico, una por la via "moderna" el rito por la via de la tradicion. El rito lo 

transforma en angel y le da una existencia "prolongada" para poder pedirle 

favores. El niiio se inserta en la tiama familiar y cobra vida por via del rito. Para 

poder luego perderlo.235 Otros sustituyen al hijo muerto por otro hijo que nace 

despues, a quien le ponen incluso el nombre del difunto. En ausencia de 10s 

2;; Jaques Lacan, Serninario 2 El yo en la teoria de Freud y en la tkcnica analitica, sesiones de! 29 de junio y 
2 de febrero de 1955, versi6n inkdita. 

'j4 Allouch, Ajd, op.cit., p.30 
235 Una mujer de Malinalco, me decia que esa comunicaci6n con su angelito duro dos afios y iuego dej6 de 
pedirle. "Me fui olvidando de 61" 



ritos y en ausencia de un talent0 literario, Bsta es la experiencia quizas mas 

frecuente: pretender sustituir un hijo por otro. En este punto Allouch se 

distancia completarnente de la propuesta freudiana. Para Freud, el trabajo del 

duelo apuntaria a la sustitucion del objeto arnado. 

El duelo pesaroso, la reacci6n frente a la pbrdida de una persona amada, contiene idbntico 

talante dolido, la pbrdida del interbs por el rnundo exterior -en todo lo que no recuerde al 

muerto-, la perdicta de la capacidad de escoger algOn nuevo objeto de amor -en reemplazo, se 

diria, del llorad*, el extraitarniento respecto de cualquier trabajo productive que no tenga 

relaci6n con la rnernoria del rnuerto. 236 

Allouch destaca que ninglin ser hurnano es sustituible por otro sin graves 

consecuencias, corno lo muestra el caso Marguerife. Marguerite nacio despu6s 

de una niiia que murio accidentalmente de cinco aiios, quemada en la 

chimenea, y luego de un niiio rnuerto a1 n a ~ e r . ' ~ ~  Preceden a s u  nacirniento, 

entonces, dos muertes, una rnuerte tragica (Marguerite prirnera) y una muerte 

sin trazas(e1 neonato rnuerto). La hija rnuerta se llamaba Marguerite. La nueva 

Marguerite, (Marguerite segunda) por su nornbre, tiene el terrible encargo de 

sustituir a la rnuerta. Terrible encargo porque es una tarea imposible. Nadie 

puede sustituir a otro, ese sera un encargo parental siernpre fallido. Tan es 

fallido, que el analisis del caso rnuestra que fue precisarnente ese encargo 

materno lo que le irnpidio a la segunda Marguerite hacerse cargo de su  
maternidad. Tiene un hijo del que jarnas podra ocuparse. Y padece una 

l o ~ u r a ~ ~ ~  de la que, en alglin rnomento, se ocupo precisamente Jacques Lacan. 
239 

Por ese no-cumplimiento, no-realizacibn de la vida en el caso de la rnuerte 

prernatura, es que Allouch afirma que el duelo por un hijo es un paradigma en 

Freud. .Duelo y Melancolia-. op. cit. p. 242. 
=' Allouch, Marguerite ... op.cit., v b e  particuiarmente cap. 9 sabre su histofia. 

Ibidem. Vbse en el capltulo once un an2liiis de su delirio. VBase tambi6n la tesis doctoral de Martha Lilia 
Mantilla. La locura Ue la mujer en el poniriato MWm. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 1997, pp. 381-406. 
Ahi recoge d m e n t o s  diagnMms de pacientes intemados enbe 1882 y 1911 donde SB mnsigna la causa presunta 
de la aparicibn de la locura. Sorprende conslatar que en 8 de 44 mujeres. se refere una muerte mmo desencadenante 
de la iccura. ya sea muerte del marido, de los padres 0 de hijos. 
239 Vbse su tesis doctoral. Jacques Lacan, La psiwsiiparanoica y su relacidn con la personalidad. Mbxico, SigloXXl. 
1985. 



el tiempo de la muerte salvaje. Por esa razon es que la muerte empuja al duelo 

a un acto, a un acto sacrificial. 

Un "autentico sacrificio" de duelo, un sacrificio a la vez pliblico y "en relacion con la cosa", esa 

es la respuesta de Kenzaburo 0 6  a la pregunta jcorno sobrevivir a nuestra locura? -a esa 

iocura que tiene corno punto de partida un duelo. 240 

Ante la falta de rito de todas maneras el acto convoca a un public0 que 

sancionara dicho act0 como realmente efectuado. No habria una consideration 

individual, o individualista del acto. Ese sacrificio de un trozo de si requiere un 

publico. 

La importancia del act0 corno algo que pondria fin a un duelo es analizada por 

Lacan en Hamlet, la obra de ~hakespeare.'~' Ahi la imposibilidad de Warnlet 

de realizar el act0 de venganza de su padre, prolonga su duelo, y le impide 

vivir, es presa de fantasmas en ese castillo donde se consumo el asesinato de 

su padre, l a  paradoja de Hamlet, es que ccnsuma e! acts cuando ya esta 

herido de rnuette. 

b) Otros aportes. 

Alejandra Siffredi estudia el rito de duelo por un hijo muerto desde una 

perspectiva etnografica, en el grupo nivacle del Paraguay. En este grupo, el 

ciclo de 10s ritos de pasaje se abre con el nacimiento del primer hijo (practicas 

de tipo couvade) y se cierra con la muerte de uno de ellos (secuencia duelo- 

vac~an).~~' 

Este rito forma parte de varios ritos que acompaiian el ciclo vital. Es interesante 

advertir que el duelo en el grupo nivacle tambien se relaciona con la agricultura. 

Como hemos dicho ya a1 principio, las concepciones sobre la muerte estan 

240 
Allouch, Ajo, op. cif. p. 43. 
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relacionadas con las concepciones sobre el cosmos y 10s ciclos vitales en la 

naturaleza. 

"Entonces el rito se desarrolla en la interfase considerada como un flujo entre el climax del 

agotamiento vegetal y 10s primeros signos de la renovacion, flujo que se homologa a1 que 

simbolii el vaclan a partir del contraste entre el aislamiento de 10s deudos y la recuperation 

de su existencia social ..." 243 

La culmination del duelo est6 marcada por el rito, luego del cual se produce la 

fase de reintegracion de 10s deudos a1 gmpo. Si no todos se someten a el 

significa que esta reintegracion se produce en ocasiones sin el rito. No todos se 

someten al rito de duelo vaclan por la muerte de un hijo muerto pues la 

exigencia central del mismo es que la pareja deje de p r o ~ r e a r . ~ ~ ~  Ademas de 

que se imponen fuertes restricciones en la dieta. 

"Antes ni bien se ie moria un hijo a una pareja, 10s viejos la perseguian para que se hiciese 

vaclan. Como yo no queria y una mujer puede elegir, anduve con mi marido de aldea en aldea 

hasta que perdi el cuarto hijo. Entonces regresamos y termine aceptando porque 10s viejos me 

amenazaron con pegarme y les tuve miedo" 245 

‘Par que un duelo por un hijo habria de tener como cierre esta restriccion a la 

fecundidad? La autora afirma que el rito sanciona la muerte del hijo como un 

paso desde la categoria de adultos mayores a la de personas veteranas. Pero 

un hijo puede morir a temprana edad y afectar a unos padres jovenes, no 

veteranos. Yo pienso que es precis0 mantener la pregunta. Otra respuesta 

posible que no se vincula con la edad, es la de que quizas el rito busca aislar la 

sexualidad fecundante de la muerte. 

Para esta sociedad existen tres formas de muerte, la biologica, la violenta y la 

muerte magica causada por shamanes. La muerte de un chico o joven se 

encuadra nomalmente en el tercer tipo, es decir, la muerte como resultado de 

la instrumentation cte poderes magiws a traves de distintas clases de 

242 Alejandra S i d i ,  'La muerte de un hijo: dolor. exclusinn, reintegraci~n", en Rona, Buenos Aires, lnstituto de 
Ciencias Antropol&gicas, Facultad de Filosofia y Lems UBA,lnstituto de Ciencias Anlropol&gicas, 1994. Volumen %I. 
p. 280. 



enferrnedad entre las que destaca por su alto riesgo la derivada de la perdida o 

sustraccion del tsacaclit o alma-imagen. Esta concepcion se relaciona con la 

alta vulnerabilidad de 10s adolescentes no inic iado~. '~~ 

La duracion de la fase de reclusion, posterior a la perdida depende de la 

intensidad de 10s sentirnientos de 10s deudos. La autora destaca que 10s 

padres, a diferencia de las rnadres, se reintegran a la vida cotidiana mucho 

antes. Las madres se ven afectadas Fisica y psiquicamente por la falta del hijo 

en mayor grado que 10s padres.247 Esta misma observacion me fue hecha por 

una mujer partera de Wlalinalco, Mex. 

En el transcurso de la reclusion se prescribe a 10s progenitores suspender las 

actividades rituales y de subsistencia, la autora Cree que esta restriccion tiene 

por proposito preservar a 10s padres del recuerdo doloroso del hijolhija que ha 

cornpartido muchas tareas cotidianas con 10s padres. En cambio si el rnuerto es 

un infante, el "recordar con tristeza" cede antes sin que esto se relacione con 

desafecto sino con un vinculo menos intenso. El interval0 que transcurre entre 

esta fase y la sucesiva depende en buena parte de la edad del d i f ~ n t o . ~ ~ ~  

El duelo entre 10s nivacles tarnpoco escapa al recorrido por una dimension 

persecutoria, propia ae todo duelo corno ha desarrollado Allouch en su articulo 

"Aj6". Se expresa, en este grupo, por la ira y la agresividad frente a la muerte 

del hijo vivida corno un despojo. Los deudos son "la parte ofendida". Los 

amigos se solidarizan. La ceremonia funebre de la piedra se caracteriza por las 

visitas de solidaridad o la participation en las ordalias para vengar el despojo 

sufrido. Los amigos aportan alirnentos, su presencia es una rnuestra de respeto 

y consuelo. 249 

El verbo vaclan, de donde el rito torna su nornbre, es polisernico, significa ser 

engendrado, ernpollar, llegar a ser, forrnarse, per0 tambien ser inhibido, 

callarse asustado y sentir panico, tambien significa ejecucion de ritual funebre. 

2 4 6 .  . ibidem. p. 283. 
247 . . ,bidem, p. 2%. 
248 ibidem, p. 285 
249 

!bidem, p. 285. 



La sustantivacion del verbo significa prohibi~ion.'~~ LOS que han transitado por 

el duelo son nornbrados de diferente rnanera, 10s sustantivos de 10s iniciados 

en el rito son nombres que aluden a lo rnasculino y fernenino. Para el padre 

iniciado es aclai y para la rnadre aclaiya. Pero tarnbien carnbian 10s nornbres 

pues se les agregan sufijos que dan cuenta de su condicion de iniciados. 

El rito entonces es privador, priva a 10s padres de la posibilidad de seguir 

procreando. En esa medida se instituye corno un act0 que 10s instala en falta, 

una falta que no podra ser subsanada con otro hijo. Eso es a lo que Allouch se 

refiere con el terrnino "una perdida a secas". Afirrna a 10s deudos en su 

condicion sexuada, rnasculino o femenino, 10s ubica en su rango de edad, es 

decir generacionalmente,251 les sanciona corno formados, y les provee de 

nuevos cantos ligados a sus espiritus guardianes que, segljn la autora, 

curnplen funciones de proteccion y ayuda personal. Es interesante que la falta 

instaurada por el rito da posibilidad de aurnentar su "stock" de cantos, que no 

es, sino una rnanera de forrnular pedidos a dichos espiritus. 252 

~ Q u &  nos ha aportado este recorrido? 

Ahora bien, que extraemos corno reflexion personal de este recorrido por 10s 

diferentes autores cuyos aportes hemos analizado. En primer lugar que es 

notoria la escases de teorizaciones sobre el rito de duelo. Que es aljn mas 

escasa la produccion teorica sobre el duelo subjetivo. Que no existen trabajos 

etnograficos sobre el duelo subjetivo. Esta ausencia jno habla acaso del 

rechazo del duelo tambien por la antropologia conternporanea? Es muy 

llarnativo que la muerte atraiga la atencion enormernente, corno creencia en el 

seno de una cosrnovision, lo que se expresa en la abundancia de libros y 

articulos sobre el tema. que se investigue y escriba abundanternente sobre 

costumbres funerarias, per0 que no exista interes en estudiar corno se vive la 

rnuerte en 10s que sobreviven a sus rnuertos; ni sobre cual es esa actitud frente 



a muertes concretas y no solo frente a La muerte como realidad hurnana y 

hecho general. 

Los aportes teoricos sobre el duelo de Durkheim fueron un punto de partida 

para su estudio, aunque esencialmente son clasificatorios. Personalmente creo 

que me aporta mas su muerte como transmision. ~ Q u e  quiero decir con ello? 

Destacar que una rnuerte tarnbien nos deja una ensefianza. La ensefianza que 

la muerte de Durkheim me deja a mi sobre el duelo, es que el autor desmiente 

con su muerte la poca importancia que otorgo al duelo subjetivo. En su teoria 

priorizo el valor del rito de duelo como un imperativo social. No es un 

irnperativo social morir a causa de la muerte de un hijo, y eso fue lo que a 61 le 

ocurrib. 

Los aportes de Victor Turner sobre 10s ritos de paso 10s recupero integramente 

pues son fundamentales para apreciar la importancia del rito como el act0 

social por excelencia por el cual se producen transformaciones subjetivas. El 

act0 ritual instaura !a privation para el deudo en sociedades no industrializadas 

como es el caso de 10s nivacies dei que habia Siffredi y que ha sido arriba 

analizado. 

Consider0 que Hertz nos aporta una base material para analizar la razon de la 

existencia del duelo. Y creo que se podrian extraer muchas preguntas mas, de 

su trabajo, sobre la consistencia de esta materialidad; pues, jse trata solo de la 

descomposicion del cuerpo? 0 se trata mas bien, de la naturaleza de su 

desaparicion, situacion no menos material, per0 que no es solo de orden 

perceptive. Segun Gorer, es frecuente que un deudo piense que su difunto esia 

de viaje. Existen muchos deudos que no tienen ocasion de constatar tat 

descomposicion. Existen diferentes tipos de desaparicion. Pensemos por 

ejemplo 10s muertos que mueren en batalla y cuyos restos no siempre regresan 

a su lugar de origen, o pensernos en 10s desaparecidos por cuestiones 

politicas. 



De Gorer, que es el unico antropologo, que conozco que estudia el duelo 

subjetivo, quisiera subrayar la diferencia entre sus aportes y mis propuestas. 

'Cuales son las diferencias entre la nocion de Gorer de proceso de duelo y la 

nocion de duelo subjefivo que propongo? 

'Para Gorer si habria sincronia entre rito de duelo y proceso de duelo. Desde 

mi punto de vista eso no es posible siempre. Existen casos que nos hacen 

evidente la ausencia de tal sincronia, particularmente 10s duelos de parientes 

asesinad~s.'~~ Su muerte se ha truncado por "razones" humanas y ademas con 

violencia. Este tipo de casos plantean un problema para la aceptacion de su 

muerte. Ademas, conllevan la delicada cuestion de la transgresion de la ley. En 

comunidades como Malinalco, objeto de mi estudio, 10s familiares no denuncian 

a 10s asesinos. No es frecuente la denuncia y si es muy alto el indice de 

violencia. La comunidad recurre a la venganza, pero no sobre el homicida sino 

en ocasiones sobre otro miembro de esa familia y, a veces, en otra 

generacion. Alli vemos como el duelo esta comprometido con varias 

genera~iones.'~~ 

* Gorer no se refiere al impact0 generacional del duelo. En el capitulo cuatro 

expongo un testimonio de esta afectacion en tres generaciones. 

* Gorer entiende por proceso de duelo la expresion de la sensibilidad ( en 

particular la afliccion) y la manera de participar en las actividades cotidianas y 

sociales. Es decir se refiere exclusivamente a la dimension fenomenologica 

observable, de dicho proceso. No aborda el problema de la resignificacionZs5 de 

la perdida para cada uno de 10s deudos. Hecho cuya importancia me propongo 

mostrar en esta tesis. 

La afliccion, el dolor, o la angustia, no son el dato, son solo un indice, la punta 

de un iceberg que puede en ocasiones dar cuenta de otros procesos. Esta 

tendencia de la concepcion del duelo, tan presente en la psicologia, tiene una 

enorme influencia de las concepciones terapeuticas de tip0 catartico. Hay la 

15' Tarnpmo hayral sincronia en el caso de 10s niilos muems en la cornunidad de Malinalco. 
2YI Seria interesante, y objeto de oha investigacibn, analiir porqut la comunidad recune a la veoganza y no a la 
denunda. 
"' Me refiero a la noci6n freudiana. es decir un pmfundo habajo de recomposici6n del sentidoque habiatsnido antes 
para el deudo la persona que rnuri6 y lo que con ella perdih 



creencia de que si se exteriorizan 10s afectos, 10s sentimientos, las iagrirnas, el 

duelo terrninara mas pronto. Lo cual es evidentemente falso. Hay personas que 

pueden llorar durante varios aiios a sus muertos y no por el10 se resignan. Si 

resignarse daria cuenta de un grado de asuncion plena de la realidad de la 

perdida, un reconocimiento de lo que se perdio con el difunto y una renuncia a 

ese trozo de si que el difunto se lievo. Esta conception del duelo esta 

claramente expresada en el titulo de su obra tanto en ingles como en frances. 

'Gorer no se refiere al cambio que se produce en el lazo social en el sen0 de 

una familia. Tarnbien este punto sera abordado a partir dei testimonio de 

Emilia, en el capitulo cuatro. 

De la teoria de Freud extraigo la aportacion, no solo de su articulo sobre el 

duelo sino de su obra en conjunto, que el duelo subjetivo compromete al sujeto 

integramente, y no solo en un aspecto. Dado que el duelo se asienta sobre la 

falta y la falta es estructurante del sujeto. 

De Allouch subrayo prscticamente todos sus aportes que buscan teorizar el 

due10 por la rnuefie de en hijo. Solo cuestiono que se refiera: sin interrogarlo, a1 

rito festivo de la muerte infantil en Mexico, ahi donde su obra plantea a este 

tipo de dueio como el duelo paradigmatic0 por excelencia en la epoca 

contemporanea. 

A la luz de estos aportes puedo formular una conclusion provisional. No todos 

10s ritos de duelo producen la operacion de privacibn entendida corno aquella 

que instaura en la subjetividad una perdida a secas sin ninguna compensacion, 

para empiear el termino de Allouch. Cuando el rito de duelo es privador, si hay 

sincronia entre rito de duelo y duelo subjetivo. Cuando el rito de duelo no es 

privador, no hay tal sincronia. En esos casos, no concluye, a1 mismo tiempo el 

rito de duelo con la subjetivacion de la perdida. 



Si se compara por ejemplo el rito de duelo para 10s padres entre los nivacles 

con el rito de muerfos n u e v o ~ ~ ~ ~  de Malinalco, que en una primera 

aproximacion podriamos considerar que es un rito de duelo, dire que en sentido 

estricto, no lo es, pues la privacion como operacidn que transforma la 

subjetividad, no se instaura por este rito. El rito de muerfos nuevos es un rito de 

despedida. Pero una despedida no es una operacion de privacion. No se 

sanciona la muerte del niiio, en Malinalco, como una perdida a secas, se 

propone un continuum en el lazo con el nifio via religiosa: en la comunicacion 

con el angelito. La operacion de privacion, si ocurriera, queda a merced de 10s 

recursos del deudo en su experiencia mas intima, es una vicisitud subjetiva no 

acompaiiada por el ritual. 

El caso de Malinalco, entre otros casos me hace evidente que no existe 

sincronia entre rito y duelo subjetivo. En el caso de 10s nivacles, a juzgar por lo 

referido por Siffredi, y por el caracter privador del rito, si hay tal sincronia. 

Con las referencias teoricas que hemos abordado, pasare a analizar, en 10s 

dos proximos capitulos, distintos aspectos de la muerte y el duelo encarados 

historicamente en dos grandes momentos y respecto de dos tradiciones que se 

sincretizaron y que constituyen la herencia de Mexico: la iradicion 

rnesoamericana y particulanente la cultura nahua prehispani~a,"~ y la 

tradicion cristiana de la epoca colonial. Ese marco historic0 tiene el proposito 

de contextualizar el rito de duelo por infantes en dichas epocas con la finalidad 

de encarar el analisis semiotico de dicho rito en la actualidad, en la comunidad 

de Malinalco, Mex. y su irnpacto en el duelo subjetivo de 10s padres que han 

perdido a su hijo. 

256 
~ ~. Este in0 s e  describe en el capiwio cuatm. 
257 No desconozco la impartancia y presencia de o m s  culturas mesoamericanas, per0 por limitaciones propias de este 
estudio me centrare en 10s nahuas. La comunidad de Malinaico es de tradicion nahua. 



CAPlTULO DOS 

Concepciones sobre la rnuerte y el duelo en los nahuas del Mexico 

prehispanico. 

Este capitulo y el siguiente son historicos, en el sentido que da Michel de 

Certau a la historiografia. Para este autor la historia es una practica (una 

disciplina), un resultado (un discurso) y su re~acion.'~~ Para de Certau la 

investigation historiografica, entendida corno analisis critico de docurnentos c 

restos, se articula en una deterrninada esfera de produccion socioeconornica, 

politica y cultural. Esta sujeta a una serie de restricciones. Estas restricciones 

consider0 que se derivan del necesario "recorte" que es precis0 hacer al 

anaiizar un topico, del punto de partida historic0 y cultural para ir a un 

determinado momento pasado, se derivan tarnbien, entre otros factores, del 

aparato critico del que el investigador parte. 

Tales restricciones se ven reflejadas en lo que el investigador no analiza, en las 

ornisiones de un texto y en 10s puntos que se destacan en 10s analisis. Con 

todos esos riesgos y dado que este terna es bastisimo, he buscado seleccionar 

aquelios textos que me parecieron mas acordes con !o que pretend0 rnostrar. 

He aqui pues el product0 de ese analisis historiografico que he separado en 

60s ~ a p i ? i i l ~ ~ ,  uiio paia aboidai la ciiiura nahua, no porque sea ia unica, y 

desconozca la fuerza y riqueza de las otras, sino por ser la que dominaba a 10s 

otros grupos e imprimia un sello sobre las otras. Y el tercer capitulo, sobre la 

Colonia, porque es el periodo en el cual se transforrna la cosrnovision de 10s 

grupos colonizados. Se trata de otra Bpoca, que aunque ha dado lugar a otras 

mas, es en ella donde se producen las transformaciones religiosas mas 

irnportantes. Corno dice Paul Ricoeur, 10s siglos no designan unidades 

cronologicas, sino epocas. Cada epoca es dnica e irreversible en sus 

consecuencias sobre el futuro. 259 

258 Michel de Certau, "La operacibn hi5tbrica"en Hjsiona y Literafura, cornp. Franqoise Perus, Mexico, institute Moia- 
UAM, 1994. p. 32 
25g Paul Ricoeur, "Heirneneutica de la conciencia hist6rica"en Hjsfona y Liieiaiura, mrnp. FranGoise Perus, Mexico, 
Institute Mora-UAM. 1994, p.76. 



El rito funerario y el rito de dueio estan entretejidos en la cultura nahua de 

manera estrecha. Aunque en la realidad es dificil separarlos, me propongo 

hacerlo para efectos de su estudio con el fin de analizar el objeto social de 

cada uno. El rito funerario tiene como objeto el difunto. Se propone darle un 

tratarniento para que, segirn las creencias de cada cosrnovision, pueda realizar 

un determinado transit0 hacia, y, en el mas alla; mientras que el rito de duelo 

tiene como objeto a 10s deudos. Se propone acornpafiarlos en su estado para 

que puedan hacer de esa muerte una perdida, para que puedan transformar el 

vinculo que tenian con el ahora difunto. 

El duelo es un cornplejo fenorneno de rnuchas aristas. Hernos dicho que el 

duelo .comprende el comportamiento que sucede a una perdida. La perdida 

mas radical es la que viene con la muerte. La perdida mas importante, cuando 

existe un sistema de significaciones estable, es la de un ser am ad^,'^^ en la 

medida en que es irrecuperable. Me propongo demostrar que el duelo tiene dos 

registros, uno ritual que dicta un comportamiento pautado socialmente y, otro, 

que es de caracter singular el duelo subjetivo a1 que Gorer llama proceso de 

duelo. Este segundo registro del comportamiento tambien esB tejido con hilos 

sociales, la materialidad de esos hilos es tambien el lenguaje. 

Con el lenguaje la cultura cifra el sentido de una cosmovision, nos remite a una 

serniotica social, per0 ademas el lenguaje tambien engendra significaciones 

individuales en funcion de la naturaleza del trabajo que cada uno realiza. 

Segun Durkheim, la personalidad es resultado, entre otros factores, de la 

division del trabajo social. Consideraba que, en la medida que cada persona 

ocupa puntos diferentes del tiempo y el espacio, cada uno constituye un medio 

especial en el que las representaciones colectivas acaban por refractarse y 

colorearse de rnanera diferente. Como consecuencia de la division del trabajo, 

cada espiritu se encuentra orientado hacia un punto diferente del universo, y 

250 
Existen perdidas que son devastadoras para un grupo social, en circunstancias de guem, o de desaslres 

natuales. 
261 Halliday pmpone que la realidad social es en si un edmcio de significados. una construcci6n serniotica. El lenguaje 
es uno de 10s sisternas semiotims que wnstituyen una cuhura. Se trata de realizar un analisis serniotico desde un 
context0 sociocuhural. M.A.K.Halliday E l  lenguale wmo semloiica social, Mexico, Fondo de Cultura Economica,l978 
p.10 Para Gabrielle M. Spiegel, "Historia, historicism0 y l&ica social del texio en la Edad Media" en Histona y 
Liieratura, comp. Franqoise Perus, lnstituto Mora-UAM. 1994, p.124. el lenguaje no es solo un aspecto, sin0 un agente 
constitutivo de la conciencia hurnana y la production social de sentidoen una cuRura dada. 



refleja por tanto un aspecto diferente del mundo. POF ello varia el contenido de 

la conciencia de un sujeto a ~ t ro .~~ 'Esta  consideracion Durkheirn la mantendra 

aunque le dara distinto grado de relevancia a lo largo de su produccion teorica. 

Otro aspecto que se entrecruzara con esa deterrninacion social en la 

construccian de la subjetividad es la historia personal y familiar de cada sujeto. 
263 

Ante una experiencia corno el duelo se producen tarnbien significaciones 

particularisirnas para cada d e ~ d o . ' ~  Esta segunda dimension del 

carnportarniento, no responde a un imperative sin0 a la manera corno cada 

deudo lo sufre y lo vive de rnanera singular. 

'En suma somos animales incompietos o inconciusos que nos cornpletamos o terminamos por 

obra de la cultura, y no por obra de la cultura en aeneral sino Dor formas en alto qrado 

particulares de ella: ia forrna dobuana y la forrna javanesa, !a forma hopi y la forma ita!iana, la 

forma de las ciases superiores y la de las clases inferiores, la forrna acadernica y la comercial." 
265 

Podriamos a su vez hacer aun mas especificos y mas delirnitados esas forrnas 

de la cultura que dan lugar a innumerab!es diferenciaciones entre 10s seres 

hurnanos, considerando no solo ias clases sociales y ia division del trabajo, 

sino 10s estilos regionales de cornportarniento, de convivencia cotidiana, de 

ritmos de vida, y aun mas ias diferentes forrnas de expresar valores e ideales 

en cada una de las farnilias en el sen0 de un rnismo grupo, asi corno su propia 

historia. 0 para decirlo en terminos de Berger y Luckrnann, se trata de la 

infernalizacion de submundos, que irnplican roles y campos semanticos que a 

su vez definen perspectivas y forrnas de leer la realidad. *" Esas forrnas 

particulares tarnbien estaran presentes en la rnanera como se encara un duelo. 

Una historia del duelo en Mexico hace falta. Su construccion depende del 

concurso de rnuchos profesionales de diversas disciplinas de las ciencias 

262 Mario Padilla Pineda. "Durkheim y la formacibn social de la subjetividad" en Socioi6gica. Mexico UAM- 
A 7 r ~ n n m l m  Sen -nir 1990 Aiin 5 No Id  nn 95-96 . - - -r - -. - - , - - -. - . - . . - - -, . .. . - - . . - . . .. rr.-- --- 
263 Esta perspectiva ha sido desarroliada poi el psicoanallsis, puede verse por ejemplo, el estudio de Raquel Capurro 
y Diego Nin a la vida de Iris Cabezudo, una maestra uruguaya que asesina a su padre. En este estudio se pueden 
apreciar tanto las determinaciones sociales de su profesinn magisterial, como las condiciones famliiares que 
troquelaron su subjetividad. Raquel Capurro y Dlego Nin, Extraviada. Buenos Aires. Edeip, 1995. 
264 En ia medida en que ningun vinculo es igual a otro. su perdida tampoco puede significar lo mismo que olra 
265 Clifford Geertz, La mterprelacdn de las cuituras ... (El subrayado es mio) p.55. 
266 Peter Berger y Thomas Luckmann, La construccion social de la realldad, Buenos Aires, Amormrtu,l999 p.175. 



sociales. Este capitulo pretende contribuir con un fragment0 a esa 

const~ccion. 

No se puede hablar del duelo en abstracto, sin referirlo a la concepcion de la 

rnuerte y a 10s ritos funerarios y de duelo en una cultura y en un rnornento 

historico determinado. Del duelo, como proceso subjefivo en 10s nahuas, 

larnentablernente casi no tenemos datos que perrnitieran iniciar un analisis de 

caracter historico. Hubiese sido rnuy interesante haber contado con testirnonios 

de corno vivieron sus duelos subjetivarnente 10s conquistados, ante el carnbio 

drastic0 del imperativo ritual y de la irnposicion de otra significacion del duelo. 

De cualquier manera, a partir de algunos documentos, poesias y de 10s 

testimonios de 10s cronistas, se pueden rnostrar algunos aspectos e inferir 

algunas hipotesis, que rnencionare en este capitulo. 

La concepcion de la rnuerte y el irnperativo ritual ante ella, conocidos corno 

ritos funerarios y de duelo son expresiones de la cosrnovision de una cultura. 

La transformacion de la cosrnovision de 10s rnexicas y de 10s otros pueblos por 

la conquista y la evangelizacion fue enorme, dicha transforrnacion refleja 

nurnerosas contradicciones derivadas de la conjuncion de dos cosrnovisiones 

cornpletarnente diferentes. "' Desde mi punto de vista es irnportante analizar 

estas dos tradiciones para poder entender la significacion de las formaciones 

producidas en la colonia a partir de 10s elernentos de ambas religiones, tanto en 

el nivel significante corno de su sirnboiogia, ya que 10s misioneros pretendieron 

borrar de un plurnazo todo lo anterior e irnponer gradualrnente la religion 

cristiana, tal y corno ellos la concebian. Los colonizados produjeron un 

sincretisrno asornbroso por la naturaleza vital de dicha respuesta para 

preservar su identidad o rnejor dicho para recornponerla, a pesar de la 

constante vigilancia a que fueron sometidos. 

267 Si como dice Ledn Portilia, en el sen0 de una cosmovisiirn yacen mnkadicciones, que son las que producen el 
dinamismo social. con mayor az6n encontramos mntradicciones resultado del encuentm de dos msmovisiones 
mmpletamente diierentes, la mesoamericana, p a n  englobar a 10s diierentes grupos con sus variantes. y la cristiana- 
espafiola. Como es mi propbsito a n a l i r  dichas contmdicciones de estos dos sistemas religiosos, es importante 
anaiizar la tiadition y signficado de cada uno. Miguei Lean Po~ i ia ,  M&xic~Tenochbtlan. MMco. Plaza y VaId6s.1987 - ,c p. s<. 

268 Yen muchos casos se preservaron. por ejemplo 10s otomies, quienes se afectaron mas m n  la Revolucidn que con 
slglos de dominacidn virreinal. Vbse Jacques Gaiinier. La mitad delmundo. p. 104. 



I. Concepcibn de la muerte y el duelo en los antiguos nahuas. 

Analizar la concepcion de la muerte en una cultura, implica darle un sitio en la 

cosrnovision de un pueblo. La concepcion de la rnuerte se expresa en todas las 

formas organizadas de la cultura, per0 tambien en las no organizadas, en !as 

no institucionalizadas. Lamentablemente de esto ultimo no se conserva casi 

nada, y se corre el riesgo de creer que solo lo institutional arrojara una 

concepcion sobre la muerte. i a s  concepciones sobre la rnuerte expresadas en 

forrnas organizadas, (mitos, ritos enterramientos) han sido estudiadas por 

areas de la antropologia corno la arqueologia, que ha descrito 

pormenoiizadamente las forrnas de enfierro de distintas epocas historicas, y la 

etnografia, que ha descrito 10s ritos funerarios y de duelo; sin embargo, no se 

ha encarado el estudio del duelo subjefivo desde el punto de vista 

antropoiogico, y eso ha repercutido sobre la practica etnografica de modo que 

el arnbito del duelo subjetivo ha dejado una enorme laguna en el conocirniento. 

Las concepciones sobre la muerte estan intirnarnente ligadas con 10s diversos 

rnodos de production. Cuando 10s pueblos son cazadores y recolectores la 

concepcion que tienen de la rnuerte es muy distinta a la de un pueblo agricola. 

... en 10s primeros la muerte es una intromision en 10s dominios sobrehumanos, por la que 10s 

hombres experimentan culpabilidad y quitan la vida solo para subsistir, en tanto que en 10s 

agricultores la idea de la muerte se integra dentro de un culto religioso y constituye el acto mas 

relevante en el sacrificio. 269 

Mircea Eliade afirma que existe una la relacion entre 10s mitos cosmog6nicos 

donde la deidad se sacrifica y su relacion con la agricultura. "O El hombre 

agricultor participa del act0 creador, lo procura, yes esta experiencia por la que 

se vincula la sexualidad y la rnuerte, que cifrara la experiencia ritual sacrificial. 

Segun Molina, las palabras con la que 10s nahuas se referian a la muerte eran: 

Muerte miquizfli, miquilizfli Muerto micqui. micquetl. Tener duelo o cornpasion 

2E9 
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de alguno nife faocollifta. feca nitlaocuya. Tener duelos nino, fequipachoa. 

Nino, folinia. Ni, netlamati. Deudo o hermano nocefca.noceflacayo. Doliente 

mococoqui. mihiyotiqui quifotochiliqui . Dolor tal flanatonauiztli Dolorosa 

cosa, que pone compasion, feflaocolfi. Sacrificar u ofrecer algo al muerto 

nife,fonaffia. ni,micca uemmana. 

Las concepciones prehispanicas sobre la muerte son sumamente complejas. 

Para 10s pueblos mesoamericanos, y para el Mexico prehispanico en particular, 

la muerte y la vida eran indisociab~es."~ La rnuerte era la condicion necesaria 

para el advenimiento de una nueva ~ i d a . ' ~ ~  La idea de que la muerte proviene 

de la vida esta nitidarnente expresada en el rnito del Popol Vuh. 274 

No hay en ello una concepcion de reencamacion. No hay esperanza de vida 

individual en el mas alla, despues de su vida en esta tierra, tal como lo 

expresan 10s poetas n a h ~ a s ~ ~ ~  como bien seRala Eduardo ~ a t o s . ~ ~ ~  Lo que hay 

es una relacion estrecha entre el mundo de 10s vivos y el de 10s muertos. Los 

muertos son la "rnateria prima" para la genesis de nuevos seres humanos. 277 

Esto se expresa tarnbien en 10s mitos, por ejemplo La Leyenda de 10s Soles, 

donde Quetzalcoatl desciende al inframundo a recoger 10s huesos preciosos a 

10s cuales fecundara con la sangre de su pene para el advenimiento de 10s 

seres humanos. 278 Ese es el punto donde el mito narra el advenirniento del 

tiernpo del hombre. Esta concepcion tambien se expresa en rituales, como el 

que llaman " llanto de 10s huesos". 279 Per0 tambien el mundo de 10s dioses 

requiere nutrirse de la sangre de 10s vivos. El sacrificio humano es un rito por el 

que se paga la deuda a 10s dioses por la generacion de la vida. En la antigua 

concepcion nahua de la muerte no habia una idea de inrnortalidad. Esta fue 

introducida con el cristianisrno. Es sorprendente advertir que no todas las 

271 Fray Alonso de Molina, Vocabulario en Lenguas Castellana y Mexicana, Mexiw. PorrOa, 1977. 
272 Vease Eduardo Matos, Vida y muerte en el temp10 mayor, M&ico, Fondo de Cultura Economics, 1998. 
273 *do L6pezAustin. Tamoanchan y Tlalocan , Mexico. Fondo de Cubra Emnomica, 1994, pp.219.222. 
274 Mercedes de la Garza. "La rnuerte y sus deaades en el pensamiento maya"Arqueologia, M e c o  1999, VII, No.40, 
0.45. 
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277 Jacques Galinier. Op.cit, pp.219 y 230. 
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religiones prometen un mas alla, o en todo caso, no para todas las personas. 

Los antiguos nahuas creian en sus dioses, y sabian que no habia otra vida 

ultraterrena. Sabian que el viaje al Mictlan, no era sin0 un penoso proceso 

tendiente a desaparecer para que el teyolia pudiera recic~arse.~~' ~ P e f o  esta 

desaparicion tambien ocurre cuando el destino es el Tlalocan? Ni siquiera !os 

guerreros, para quienes se destinaba la posibilidad de acompafiar a1 sol un 

tiempo y luego transformarse en colibri, concebian que fueran a transcender a 

otra vida. De ello tenemos valiosos testimonios en su propia poesia. 

a) Murerte y duelo en ias poesias nahuas 

Los tlamatinime eran 10s que escribian la poesia. Los flamafinime eran 10s 

sabios, 10s filosofos, y tambien cientificos, puesto que su funcion intelectual en 

la sociedad era amplia. Lo mismo se ocupaban de observar y medir el 

movimiento de 10s astros, de conocer las plantas medicinales, de escribir 10s 

codices, que de ser guias y consejeros de aquellos que les consultaban. Eran 

tambien educadores, y filosofaban sobre la vida y la muerte.'*' Los informantes 

de Sahagliri dieron cuenta de e!!o, y describieron las maneras como eran 

nombrados por la sociedad ai detailar ia naturaleza de sus inte~enciones: El 

tlamatinime es un sabio, es una luz que no ahuma, es escritura y sabiduria, 

conoce a ias personas, a ias cosas, es guia en 10s negocios, conoce ia 

tradicion, 10s astros, los libros, hace sabios a 10s otros, les hace tomar un 

rostro, es decir una cara, una personalidad, conoce lo que esta sobre 10s 

hombres yen la region de 10s muertos, es alguien que conforta, corrige, ensefia 

la verdad, es alguien que cura, es una vision concentrada del rnundo **' La 

poesia, dice Garibay, es la mas completa y perfecta de todas las artes, es la 

expresion musical del pensamiento. Nace del sentirniento del rito y de la 

arnionia a cuyas leyes se acomoda la pa~abra.'~~ 

Leon Portilla afirrna que en la poesia, es posible advertir ios probiemas 

filosoficos que 10s tlamatinime se plantearon y las soluciones que dieron a ellos. 
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Una de las formas de transmitir sus enseiianzas, reflexiones, preocupaciones o 

dudas fueron sus cantares y discursos aprendidos de m e m ~ r i a . ~ ~ ~  Esos textos 

hoy recogidos y traducidos son textos de 10s sabios de una cultura. Es posible 

que 10s macehuales pensaran diferente sobre la muerte. Pero las creencias 

tienen una consistencia muy variable al interior de un mismo grupo o de un 

mismo rango o clase social. En todo caso si un grupo duda del destino 

ultraterreno, es posible que cualquier otro nahua de cualquier otro grupo 

tambien dudara. 

Flor y canto; con este difrasismo designaban su poesia, (in)Xochifl in cuicafl es, 

segun Leon Portilla, uno de 10s difrasismos nahuas de mas hondo contenido. 

Incontables veces se repite en 10s poemas nahuas que qlores y cantos" son lo mas elevado 

que hay en la tierra. Concretamente se afirma que 'las flores y cantos" es el ljnico camino para 

decir lo verdadero en la tierra. Y llega a tanto esta afirmacion de que el 'conocer poetim. 

venido del interior del cielo" es la clave para penetrar en el ambito de la Verdad, que puede 

sostenerse que todo el pensamiento nahuatl se tiiio del rnb puro ma* de la poesia. Fueron 

10s tlamatinime ciertamente 10s descubridores del caracter poetic0 del pensamiento: flor y 

canto. 285 

Las flores y 10s cantos tienen un caracter efimero, como la vida. Los nahuas no 

creian en otra vida. Al morir se sufria de un estado ultraterreno que tendia a la 

desaparicion. La flor tiene una consistencia corporea, el canto no. Su 

materialidad es acbstica, no permanece como ahora, fenecia como fenece la 

vida, cuando alguien deja de cantar. Cabe preguntarse por que a 10s muertos . 

se les lleva flores; no son flores de cualquier material, son naturales. Flores que 

nacen florecen y se marchitan, como la vida. Flores y cantos son tambien dos 

expresiones esteticas. Dos formas de expresion de la vida, vegetal y humana: 

relacion de la tierra con el hombre. Acaso esa tradicion nace con la agricultura. 

283 Angel Ma. Garibay Historia de la literatora n3hoaU, M6xico. PonIja. 1962 p. 60. 
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Los tlarnafinirne ensayan en la poesia con "palabras verdaderas" reflexiones 

sobre el mas alla. En la poesia nahuatl se refiexiona sobre las preguntas y 

problemas filosoficos de todos 10s tiempos. 

En otras palabras, se pone de manifiesto ( en la poesia) que se tenia conciencia de que ademas 

del saber estrictamente religioso, habia otra clase de saber, fruto de observaciones, calculos y 

reflexiones puramente rationales, que aun cuando podian relacionarse con 10s ritos y practicas 

religiosas, eran en sf de un genero distinto. 288 

Esta idea de Leon Portilla de que 10s tlamafinime tenian conciencia de que 

habia otra clase de saber me interesa enormemente. En el rito el saber es del 

orden de la certeza. En la poesia se deja aflorar la duda, la interrogante, la 

incertidurnbre sobre el mas alla. ?or eso, afirma, aun cuando 10s tlamafinime 

pertenezcan a la clase sacerdotal, en su papel de investigadores eran algo mas 

que sacerdotes. El sacerdote en el rito no pone en duda su quehacer. El poeta 

si se permite expresar sus dudas. La poesia es el lugai para inteirogai el 

contenido de las certezas religiosas, para reflexionar sobre el sentido de la vida 

y de ia muerte. 

En una sociedad militarists la guerra constituye el eje del ideal filosofico y 

poetico. El yaocuicatl era un "canto de guerra", eran poesias donde se 

reflexionaba sobre el sentido de una determinada accion. En otros casos se 

trataba de icnocuicatl, "canto de huerfano" o "canto de angustia" que tenia una 

inspiracion filosofica o elegiaca con una reflexion siempre presente sobre la 

transitoriedad de la vida y sobre la muerte como final inevitable. 

Se entiende pues que en ocasion del extraordinario traumatismo que fue la conquista espaiiola, 

10s poetas rnexicanos hayan utilizado la formula del icnocuicatl para cantar 10s sufrimientos y la 

angustia frente a su universo aniquilado, y que hayan incorporado un buen nirmero de esos 

poemas de desdicha en sus narracione~.~~' 

Le6n Portilla. Op.cit, p 73. 
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La recuperacion de las poesias es, para este estudio, muy importante; porque 

es un discurso intimo, no ritual, no institucionalizado. Esta institucionalizada la 

poesia, el tema, per0 no la musicalidad y eleccion de las frases, ahi se 

aprecian 10s matices que cada ser imprirne a sus ideas. 

El rito responde a la necesidad de transmitir una tradicion, es la expresion de 

una experiencia colectiva. La poesia, por ser un arte, es una expresion 

personal, subjetiva, particular, aunque a su vez Sean una expresion social, 

sobre todo por el importante papel que tenian 10s tlamatinime como sabios de 

la sociedad. De todas formas sus cantos son un discurso intimo a diferencia de 

todos 10s otros discursos sociales que se conservan, y permite establecer un 

contrapunto entre el imperativo social y la vivencia subjetiva. Sus formas de 

transrnision se asernejaban a la rnayeutica ~ o c r a t i c a , ~ ~ ~  eran guias intirnos, sus 

consejos eran muy precisos, no eran de caracter general, buscaban desarrollar 

en cada uno un rostro. Es un estilo de transmisian completamente diferente al 

del rito que va de lo colectivo a lo colectivo. El saber transmitido en sus 

consejos va de uno por uno, atendiendo la singularidad. Y sus cantares 

tarnbien expresan una enseiianza que va de la vivencia singular de una 

conciencia, a tocar otra conciencia, otro rostro, de lo singular a lo singular, 

aunque en esa singularidad tarnbien se expresa algo que es comun a un grupo 

humano. 

El corazon, yollotl seglin Leon Portilla procede de la misrna raiz que ollin 

movimiento, tendencia. El corazon necesita humanizarse, adquirir un rostro. 

Por eso, nos dice, 10s tlarnatinime eran tambien psicologos. El saber 

transrnitido en el rito no apunta a desarrollar cada rostro, es una transmision de 

otro orden. Desarrollar el rostro de otro, a traves del dialogo, era tarnbien 

denominado "poner un espejo a otros" fefezcaviani. Eso es lo que hacia el 

tlamatinime. Poner un espejo a otro es hacer que se mire, que se encuentre, a 

traves de las palabras. El corazon debia ser humanizado, y el tlamatinirne 

participaba de ese proceso de humanizacion. 290 

288 Le6n Portilla, op. oi pp.66-67. 
289 ibidem, p. 56. 
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Que en la poesia se expresan perspectivas singularisirnas, no es algo nuevo. 

En la selection que Leon Portilla hizo de trece poetas nahuas, se pueden 

apreciar diferencias rnatices, tendencias distintas entre unos poetas y otros. 

Afirrna que 10s poemas de Cuacuauhtzin y Cacamatzin, se encuentran entre 10s 

mas tristes, rnientras que 10s del guerrero Temilolzin son una breve y heimosa 

alabanza a la ami~tad.'~' De Tlaitecatzin solo se conoce un poema, per0 en el 

se expiesa un canto al placer sirnuitaneo a ia expresibn de la angustla por !a 

perdida de si mismo por obia de la rnuerte. 292 

La vivencia subjetiva no esta divorciada del entorno, esta en funcion de el, esta 

irnpregnada de la cosrnovision, per0 es espontanea, no pautada. El irnperativo 

social puede dictar resignacion frente a la muerte, per0 la vivencia subjetiva 

puede mostrar la imposibilidad de resignarse, o un franco rechazo dei duelo. En 

10s cantares es un "yo" el que habla aunque con frecuencia se exprese corno 

un "nosotros". 

La reflexion de 10s tlarnatinirne sobre la verdad, y las dudas sobre el cimiento 

de la verdad, tuvieron como piedra angular a la muerte. La respuesta a este 

problerna es 4% lo Gnic~ veidadeio en ia tierra es la poesia. "" 

(Fragment01 

"Acaso aigo de verdad habiamos aqui ... ? 

Solo es corno un sueiio, solo nos levantarnos de dormir, 

Solo lo decirnos aqui sobre la tierra ..." 291 

La muerte introduce la duda sobre el valor de todo saber terrenal. Este 

problema aparece con insistencia en varios autores de estos cantares. 

Lo dejo dicho Tochihuitzin, 

Lo dejo dicho Coyolchiuhqui: 

solo venimos a donir, 

solo venimos a sotiar. 
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no es verdad, no es verdad que venimos a vivir sobre la tierra: 

cual cada primavera de la hierba, asi es nuestra hechura: 

algunas flores echa nuestro cuerpo: i se marchita! 

Lo dejo dicho Tochihuitzin. 295 

Solo como a una flor nos estimas, 

Asi nos vamos marchitando, tus amigos, 

Como a una esmeralda, 

Como a una pintdra, 

TCI asi nos borras. 

Todos se marchan a la region de 10s muerios, 

'Que somos para ti, oh Dios? 

Asi vivimos. 

Asi en el lugar de nuestra perdida, 

Asi nos vamos perdiendo. 

Nosotros 10s hombres, 

j a  donde tendremos que ir ... ? 

Hay un brotar de piedras preciosas, 

Hay un florecer de plumas de quetzal, 

Nadie, dice, estando a tu lado, 

Que viva en la indigencia. 296 

En este poema hay casi un reproche al dios al que se dirige, y una 

interrogacion, ique soy para ti si me mandas la muerte como a cualquier otra 

cosa? Esto muestra que asurnir ritualrnente la muerte no excluye rebelarse 

contra esa realidad, expresar un reproche, un dolor de que asi ocurra. 

Las doctrinas religiosas, aceptadas por el estado y por el pueblo, acerca de la 

supervivencia de 10s guerreros como cornpaiieros del sol, o de una vida feliz en 

los jardines de Tlaloc, o teniendo que hacer frente a peligros y pruebas en las 

moradas inferiores del Micflan, la region de 10s rnuertos, eran ya objeto de duda 

en el pensamiento de no pocos flarnafinirne. Nezahualcoyotl, recordando 

29s Lebn-Portilla. ibidem, p.137. 
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conceptos antiguos, tal vez de origen tolteca, expresa su duda preguntandose 

a donde hay que ir, o que sabiduria hay que encontrar para llegar a 

Quenonarnican, "donde de algun rnodo se vive", a can on ayac micohua a 

"donde la rnuerte no existe": 

'A donde iremos 

donde la muerte no existe? 

Mas, ipor esto vivire Ilorando? 

Que tu corazon se enderece: 

Aqui nad~e vivira para siempre. 

Aun 10s principes a morir vinieron, 

Hay incineramiento de gente. 

Que tu corazon se enderece: 

Aqui nadie vivira para siempre. 29; 

Canto de Axavacabin a lQc6at! re.: de !.!6xico 

Bajo aqui la muerte florida: 

Llego aqui hasta la tierra: 

La hacen en Tlapalla 10s que con nosotros viven 

El llanto se va elevando, 

Pero alla cada uno es puesto en su sitio, 

en el interior del cielo. 

Hay canto mezclado al lloro 

por la ida general a1 lugar del Misterio. 

Eres festejado alla: 

Divinas leyes hiciste, 

Pero has rnuerto y quedas desviado: 

tu has hecho dolor y lastimosa desoiacion. 

No dijo un hombre una vez: 

El que persiste, se cansa: 

A nadie hace perdurar el que da la vida. 

iDia de llanto, dia de lagrimas! 

Tu corazon esta triste. 

'Vendra otra vez cada uno de ios reyes? 

Solo ios recuerdo: a ltzcoatl, 



y mi tristeza me llega al alma. 

iTal vez se ha cansado y esta emperecido 

el Dueno de la Casa, el que hace vivir! 

iA nadie duradero hace ya en la tierra! 

'A donde iremos? 

Mi tristeza me llega al alma 

Por eso sigue el desfile, es la marcha de todos. 

'Quien de 10s nobles, 10s principes o 10s reyes 

no nos ha dejado huerfanos? 

Entristeceos, oh principes. 

'Acaso alguno viene del Lugar del Sortilegio? 

'Acaso es sitio all! de donde ha de regresar? 

'Donde esa el Lugar de 10s ya descarnados? 

jVendrAn a darnos noticias 

Motecuzoma, Nezahualcoyotl, Totoquihuatzin? 

~EIIos nos dejaran huerfanos! 

Entristeceos, oh principes. 

iDonde vagaba mi corazon? 

Yo, Myacat l ,  10s busco ... 
Nos dejo Tezozomoctli: 

solo digo mi triste canto. 

A sus vasallos, a las ciudades 

Que vinieron a regir 10s senores 

Las han ido dejando abandonadas ... 
iHabr i  quietud acaso? i h a  de volver alguno? 

'Quien pudiera decinelo? 

Solo sigo mi triste canto. 

Este es un poema por el duelo de ltzcoatl. El duelo pasa por una fase de 

desolacion. Parte del duelo subjetivo es la ocasion de reflexionar sobre la 

propia muerte, y la duda sobre el lugar de destino iuego de la muerte. 

Cuando se habla de sentimientos nahuas, se entra en un terreno pantanoso, 

seguramente porque tenemos pocas fuentes para hablar de ello, per0 tambien 

porque hay un prejuicio muy arraigado, fmto del positivismo que desprecib el 

mundo subjetivo, a reconocerles que tambien tenian dudas, contradicciones, 

''' Ibidem, p. 51 



ternores y tristeza. Que esa tendencia a desconocerles esa realidad existe no 

es nuevo, ya Garibay la advertia desde 10s aiios cincuenta: 

Hay un fenorneno cultural no suficienternente estudiado en Mexico. La inmensa mayoria sonrie 

cuando lee un titulo como el que designa este estudio. (Filosofia) Es la pesadumbre del 

prejuicio sobre las rnentes, por ignorancia, o por desden irracional. Y es un prejuicio ilogico, 

rnucho mas que en otros campos. Porque se admiran, 10s mismos que sonrien, de 10s 

rnonurnentos que la arqueologia descubre, de 10s hechos que la historia trasmite, per0 cuando 

se llega al campo de las ideas, emociones y sent~mientos de la vieja cultura, se relega al pais 

de las leyendas y fantasias germinadoras de novela todo lo que se ofrece como vestigio de 

cultura en la etapa prehispanica. 

Ilogico, porque es natural admitir que quien pudo esculpir la llamada Piedra del Sol, gala de 

nuestro Museo de Arqueologia, y quien pudo elevar construcciones como las Piramides, podia 

ciertamente enlazar sus pensamientos y dar a conocer sus emociones. Pero en ese campo, o 

se niega capacidad a 10s antiguos, o se define que no podemos saber que pensaron, que 

sintieron, que ideales rigieron sus ados y normaron su marcha en el mundo durante 10s 

mileiiios en qrje iioreci6 su cuitura. "" 

Pero lo que no se puede desconocer es ia realidad de un texto, y en el texto 

10s poetas dicen sus sentimientos, no hay all; especulacion del investigador, ni 

hipotesis alguna; es la palabra escrita y por eso misrno estos poernas 

constituyen una fuente valiosisima. 

Canto a Nezahualcoyotl 

Preludio de un poeta: Ya se disponen aqui nuestros tambores: 

Ya hago bailar a Aguiias y Tigres. 

Ya estas aqui en pie, Flor del Canto. 

Yo busco cantos: son nuestra dicha. 

Oh principe mio, Nezahualcoyotl, 

ya te fuiste a la region de 10s muertos, a 

al lugar de la incierta existencia: 

ya para siernpre estas alli. 

Nezahualcoyotl: al fin aila, al fin alla: 

Yo Nezahualc6yotl llorando estoy. 

‘Coma he de irme y de perderrne en la region de 10s muertos? 

Garibay. Cantares ... op.ot p. 16 



Ya te dejo, mi dios por quien se vive: 

TO me lo mandas: he de irme y perderme 

en la region de 10s rnuertos. 'On 

Leon Portilla destaca una de las posiciones ante el mas alla: Si hay que morir 

gocemos a/ menos ahora. 

Anca zanio nican ni tlalticpac 

Huelic xochitl in cuicatl 

Man ya tonecuitonol in ma ya tonequimilol, 

iic a xon ahucan! 

Este anhelo, esta convocatoria a gozar de la vida, porque ya no hay otra, es 

completarnente contraria a la tradicion cristiana, como lo veremos en el capitulo 

siguiente del period0 colonial. Las preguntas por el sentido de la existencia 

estan presentes en muchos cantos, estos son dos de ellos: 

iA donde irernos? 

Solo a nacer venimos. 

Que alla es nuesha casa: 

Donde es el lugar de 10s descamados 

Sufro: nunca llego a mi alegria, dicha. 

'Aqui he venido solo a obrar en vano? 

Noes esta la region donde se hacen las cosas 

Ciertamente nada verdea aqui: 

Abre sus flores la desdicha. 'OZ 

'(Si) en un dia nos varnos, 

en una noche baja uno a la region del misterio, 

aqui solo venirnos a conocernos, 

solo estarnos de paso sobre la tierra. 

En paz y placer pasernos la vida: venid y gocemos. 

Que no lo hagan 10s que viven airados: la tierra es rnuy ancha! 

iOjala siernpre se viviera, ojala no hubiera uno de morir!" 30' 

299 Angel Ma.Garibay. prologo al libro de Miguel L=on-Poriilla, Filosofia Nahuatl, op-cil, p.XV 
'0° Garibay. Cantares MexJcanos, op. cit. p.10. 
"' c~tado por Leon Poriilla 0 p . a  p. 307. 
302 ibidem. p.57. 



Si 10s tlarnatinirne eran guias y consejeros, es muy probable que ayudaran a 

10s deudos a encarar sus duelos. Ser sabios, conocer las tradiciones y 

respetarlas, y asumir la realidad de la rnuerte, no les impedia, sentir dolor y 

pena, de dejar la vida, ni se limitaban en la expresion de tales sentimientos. En 

muchos cantares dan curso a sus lamentos y dudas. 304 Si 10s sabios se 

permitian la libertad de larnentarse de la rnuerte y de dudar del mas alla, no 

tenemos bases para no concederles a 10s cornunes miernbros de la antigua 

sociedad nahua la misrna posibilidad de haberlo hecho. 

b) Actitud de los peetas nahuas ante la rnuerte 

Las poesias nahuas expresan tambien el silfrirniento de 10s tlamatinime, asi 

como lo que causa su placer, y regocijo. Es recurrente la convocatoria a gozar 

de la vida ya que rnorirernos. Si hernos de morir no habra que llorar todo el 

tiernpo, esta brevedad e incertidumbre de la existencia es lo que dio a la vida 

tan grande valor y como dice Eduardo ~ a t o s , ~ ' ~  la cultura nahua no fue una 

cultura que rindiera culto a la rnuerte en un sentido necrofi!ico, sin0 2 la vida, 

For lo cuzl la rnuerte era respetada, ya que el sentido de la vida nada seria sin 

la rnuerte. La intirna relacion entre vida y rnuerte sera objeto de analisis en un 

apaitado posterior. 

Es frecuente encontrar en articulos de estudiosos del mundo nahuatl una 

insistente idea de que la muerte como era algo valorado no era ilorada, sea que 

la forrna de rnorir fuera honrosa corno el caso de la guerra o por parto, o sea 

que la rnuerte fuera por enfermedad. Beatriz Barba de Pifia Chan afirrna que 

10s deudos no la pa~iecian.~'~ Sin embargo, las poesias de 10s tlamatinirne 

contradicen tai postura que circula entre muchos antropologos. Seguramente 

esta postura se deriva de que el estudio del duelo se ha centrado en el 

irnperativo ritual, en el "deber ser", en el comportarniento esperado, so pena de 

padecer que el difunto no se pueda ir si se le llora. Sin embargo la poesia es 

'03 Ibidem p.139. 
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Vease Garibay. Cantares ... op.cil , asi como las obras de Leon Portilia a que nos hemos referido. 
305 Eduardo Matos, Moerfe a No de obsidians, Mbxico, Fondo de Cultura Econ6mica. 1997. p. 17. 



quiza el linico testimonio que tenemos de como la vivian mas intimamente mas 

alla del comportamiento que ritualmente era esperado. Si se ama la vida, no se 

desea morir. Si se ama a un ser querido, su muerte es dolorosa. 

Yo solo me aflijo, 

digo: 

que no vaya yo 

al lugar de 10s descarnados. 

Mi vida es cosa preciosa. 

Yo so10 soy, 

Yo soy un cantor, 

de oro son las flores que tengo. 

Ya tengo que abandonarla, 

solo contemplo mi casa, 

en hilera se quedan las flores. 

iTal  vez grandes jades, 

extendidos plumajes 

son acaso mi precio? 

Solo tendre que marcharme, 

alguna vez sera, 

yo solo me voy, 

ire a perderme. 

A mi mismo me abandono, 

iAh, mi Dios! 

Digo: vayame yo, 

Como 10s muertos sea envuelto, 

yo cantor. 

sea asi. 307 

Los tlamatinime dejaron plasmado su dolor por morir, su tristeza, y tambien la 

posibilidad de asumir que la muerte vendria. Son dos tendencias que 

coexisten. Asumir la muerte, no impide expresar el dolor o el temor por dejar la 

vida. Si la vida es breve es insoslayable interrogarse por su sentido. El 

siguiente es un poema de Nezahualcoyotl en pleno duelo. EI destaca la falta 

que deja la ausencia de genie muy apreciada por el. Esa falta es nombrada 
p- 

'06 Beatriz Barba de Piria Chhn. 'Las cihuapipirntin, sublimaci6n de la rnuerte par parto", en IN CoIoquio de Historia de la 
Religi6n en Mesoamerica y areas annes, Comp. Barbm Dahlgren. Mexico. UNAM, 1993 p. 31. 



aqui, " Nos dejaste sin provision en la tierra". Los cantos de otro tambien 

nutren. €1 se larnenta que 10s ha perdido, sus cantos se han ido con ellos. Este 

testimonio da cuenta del due10 subjetivo del poeta. 

(Fragmento) 

Estoy triste, me aflijo, 

yo, el seiior Nezahualcoyotl 

Con flores y con cantos 

recuerdo a 10s principes, 

a 10s que se fueron, 

a Tezozrnoctzin, a Quahquiauhtzin. 

En verdad viven, 

Alla en donde de algun modo se existe. 

iOjalSpudiera yo seguir a 10s principes,ilevarles nuestras flores! 

iSi pudiera yo hacer mios 

10s hermosos cantos de Tezozornoctzin! 

Jamas perecera tu renombre 

joh mi seiior, tu Tezozornoctzin!, 

asi, echando de rnenos tus cantos, 

me he venido a afligir, 

solo he vido a quedar triste, 

yo a mi rnismo me desgarro. 

He venido a estar triste, me aflijo. 

Ya no estas aqui, ya no, 

En la region donde de algOn mod0 se existe, 

Nos dejaste sin provision en la tierra, 

Por esto, a mi mismo me desgarro. '08 

Todos estos poetas tienen diversos temas en sus cantos, he seieccionado solo 

aquellos que se refieren al dolor por la muerte, o a1 su sufrimiento por sus 

duelos. 

'A donde en verdad irernos 

Aunque fuera yo piedra preciosa, 

aunque fuera oro, 

307 
Leon Poriiiia. Trece poetas ... op.c!t., p. 35 poema de Tlaltecatrin. 

308 Ibidem, p.65, poerna de Nezahualcoyotl. 



sere yo fundido, 

alla en el crisol sere perforado. 

Solo tengo mi vida, 

yo, Cuacuauhtzin, soy desdichado ... 

(fragmento) 

Deja abrir la corola a tu corazon, 

deja que ande por las alturas. 

T L ~  me aborreces, 

th me destinas a la muerte. 

Ya me voy a su casa, 

perecere 

Acaso por mi tO tengas que llorar, 

por mi tengas que afligirte, 

t13 amigo mio, 

per0 yo ya me voy, 

yo ya me voy a su casa. 

Solo esto dice mi corazon, 

no volvere una vez mas, 

jamas volvere a salir sobre la tierra, 

yo ya me voy, ya me voy a su casa. 309 

Este triste canto de Cuacuahtzin tiene un context0 ciertamente desgraciado, 

que refiere Leon Portilla. El poeta escribe este canto cuando predice su muerte 

sabe que va a morir, per0 esta mas triste aiin, porque es Netzahualcoyotl, su 

arnigo, quien lo envia a la guerra, al lugar mas peligroso. La razon no es militar, 

es una bella joven, Azcalxochitlzin, que iba a ser mujer de Cuacuahtzin. 

Cuacuahtzin invita a su amigo Netzahualwyotl a su palacio, ahi se prendo 

apasionadarnente de ella. Cuacuahtzin es despojado de su vida y de la que 

seria su mujer por su amigo. Que Cuacuahtzin sospecho sus intenciones es un 

hecho, en su canto se dirige a el de manera arnbigua, por momentos se fusiona 

con un dios de la muerte, pues se dirige a su casa, a la casa de la muerte. 

Para mas regalarlo quiso que en la mesa le sirviese Azcalxochitzin ...,q ue esta seiiora la criaba 

para tomar estado con ella y ser su mujer legitima y hasta entonces no la habia gozado por no 



tener edad para el efecto ... El rey Nezahualcoyotl cuando vio aquella seiiora ... tan henosa y 

dotada de gracias y bienes de naturaieza, dejo todas las melancolias y tristezas que traia 

consigo y se le rob6 el corazon. Y disimulando lo mejor que pudo su pasion, se despidio de 

este seiior y se fue a su corte, en donde dio orden con todo el secret0 del mundo de rnandar 

quitar la vida a Cuacuahtizn por parecer mejor su hecho ... 3'0 

Por honrosa y asurnida que sea la funcion del guerrero, no esta excluido su 

quehacer militar de causar un profundo dolor frente a la perdida de sus 

cornpaiieros de batalla. El guerrero tampoco esta excluido de sentir ternor 

frente a la posibiiidad de su propia muerte 

(fragmento) 

Mi corazon esta triste, 

soy el joven Nezahualpilli. 

~ u s c o  a rnis capitanes, 

se ha ido el seiior, 

quetzal floreciente, 

se ha ido el joven y fuerte guerrero, 

el azul del cielo es su casa. 

'Acaso vienen Tlatohuetzin y Acapipiyo! 

a beber el florido licor 

aaui donde lloro? 31 1 

El florido licor es la guerra, en relacion metaforica con 10s colibries. Se creia 

que el guerrero se transformaba en colibri al morir. Hay una anaiogia 

rnetaf~rica entre la embriaguez de la guerra florida, y la ernbriaguez del colibri 

por el nectar de las flores. 

c )  Los centros animicos, las entidades animicas. 

Reflexionar sobre las entidades animicas es importante porque sobre estas 

creencias se pretendio imponer la creencia cristiana del alrna, que no recubre 

309 . 
ibidem, p. 87, poerna de Cuacuahhjn. 

"O lbtdem. p.80. 
311 Ibidem, p. 107, fragment0 de poerna de Nezahualpilll. 



el sentido de lo que antiguamente se concebia como una fuerza animica. 31%i 

agregamos a ello la imposibilidad de traducir la riqueza significativa de cada 

una de estas entidades, podremos apreciar mejor, por ejemplo, como en 

grupos del Estado de Guerrero de origen nahua, la creencia que hoy en dia 

tienen sobre la sombra 313 recoge varias propiedades de lo que antes de la 

conquista eran tres entidades animicas. 

Pero tambien nos permite analizar algo que consider0 muy irnportante destacar 

aunque el proposito de este estudio rebasa con mucho la posibilidad de 

contestarme a esta pregunta. 'La creencia simultanea en un alma (en sentido 

cristiano) y una sombra crea contradicciones entre la creencia en la 

inmortalidad y la creencia en que no hay tal? 0 bien podriamos formular la 

pregunta de otra manera. iLa  creencia cristiana de alma produjo 

modificaciones sobre la creencia de que no hay inmortalidad? 

Consider0 importante plantearme estas preguntas porque la manera de encarar 

un duelo, si se Cree en la inmortalidad, es muy distinta que si no se Cree en 

ella. Me detendre a analizar estas cuestiones en el capitulo cuatro. 

Los mexicas concebian al cuerpo corno una superticie sobre la que se podian 

localizar centros animicos o fluidos vitafes. Habia unos menos importantes que 

otros, y tendian a concentrarse mas del lado izquierdo del cuerpo, por ser el 

lado del corazon. Es interesante hacer notar que 10s centros animicos rnenores 

estaban localizados en todas las articulaciones, en la cintura y en las 

pantorrillas. Los centros animicos mayores estaban localizados en la cabeza, 

en el corazon yen el hi gad^.^'^ 

"Un centro animico puede definirse como la parte del organism0 humano en el que se supone 

existe una concentration de fuerzas animicas, de sustancias vitales, yen la que se generan 10s 

'I2 Lopez Austin. Jamoanchan y..op.cit. p. 222. 
313 Sobre la sornbra Vease Gonzalo Aguirre BelMn, Cogla, Esbozo etnogbfico de on pueblo negm, Mexico. Fondo de 
Cuitura Econbmica.1958 y Marcos Matias Alonso, Riiuales agricolas y oms wstumbres guerrerenses, (Sighs XVI-XX) 
Mkico. Ciesas.1994. 
"'Medo L6pezAustin. Cuerpo humano e ideologia, Mexiw. UNAM.1996. Vol. I, pp.197-262. 



irnpulsos basicos de direction de ios procesos que dan vida y movimiento ai organismo y 

permiten la realization de las funciones psiquicas." 3'5 

El centro animico localizado en ia cabeza se llamaba tonalli, el centro animico 

localizado en el corazon se llamaba yolia o teyolia y el centro animico 

localizado en el higado se llamaba ihiyotl. 

No hay identidad entre centro y organo. Un centro animico puede corresponder 

o no a un organo. La energia animica que reside en un centro anirnico es 

frecuentemente concebida como una unidad estructurada con capacidad de 

independencia, en ciertas condiciones, del organ0 en el que reside. Lopez 

Austin considera que es importante la diferenciacion entre centro, en el que 

reside y !a fuerza animica alojada en el, porque perrnite explicar el proceso de 

desprendirniento de la fuerza al acontecer la m~erte.~'"  

"Las tres entidades, ya en el pensamiento antiguo, ya en el rnoderno, son estimadas como 

dones divines que tiace: pasible ia existencia dei hombre; pero ninguna de eilas es exciusiva 

del ser hurnano." 3'7 

Se pensaba, y en algunas comunidades indigenas como 10s chorties por 

ejemplo, se piensa que estas entidades animicas producen ernanaciones, no 

so!o cuando la materia esta viva sino incluso despues de m~er ta .~"  

En la cabeza se ubicaban la conciencia y la razon, yen el higado las pasiones, 

y todas aquellas funciones que se consideraban iejos de las funciones de 

pensamiento. El corazon era la sintesis de ambas funciones contrastantes. En 

el corazon se encontraban toda ciase de procesos anirnicos. 

El sol era por excelencia el portador del tonalli al que recurrian 10s medicos, 

pidiendo su intewencion para curar una grave enfenedad relacionada con 

esta entidad animi~a.~" 

3'5ibidem p.197. 
3'6 ibidem, p. 198. 
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Habia que cuidar el tonalli de 10s nifios, puesto que podia escapar de su 

cabeza ya que no estaban a h  osificadas las fontanelas, y habia una serie de 

prescripciones para 10s padres de un recien nacido. 

El niiio estaba provisto de  la irradiation inicial de 10s nueve cielos superiores durante toda su 

vida intrauterina. Al independizarse de la madre, era necesario que su tonalli se incrementara. 

Ahora debia recibir fuerza de  seres  que estuviesen proximos a el. Ya e n  la superficie de la 

tierra, ya en 10s cielos inferiores. Las fuerzas llegaban cotidianamente a la superficie de la tierra 

a traves de  10s cuatro arboles d i v i n o ~ . ~ ' ~  

Sin embargo, no debia ser expuesto directarnente a 10s rayos solares, hasta 

que se supiera si la carga de fonalli del dia de su nacirniento era benefica o 

dafiina. De lo contrario se podia irnprirnir de forma definitiva una energia 

desfavorable. Por ello recurrian al fuego dentro del hogar, del que nadie podia 

tornar, para no robarle lo que le correspondia al nifio. Esto terminaba una vez 

que era ofrecido a 10s dioses y se le irnponia el nornbre pljblico, adernas de 

rnantener el nornbre secret0 en el caso de que le hubiese tocado una carga 

desfavorab~e.~~' 

Es interesante advertir que el cabello era considerado corno un recipiente de 

fuerza que evitaba que el fonalli se saliera, de rnodo que cuando alguien rnoria, 

le arrancaban un rnechon de la coronilla y lo unian con el primer rnechon de 

cabellos que le habian cortado cuando recien nacido. 

Pero tarnbien el cabello (y las uiias) eran la expresion de un nuevo 

florecimiento de 10s antepasados. Al bebe recien nacido se le saludaba asi: 

"Anda ve a N., mi hermano que vive y gobierna; salljdale de  mi parte, porque he oido que 

nuestro setior ha hecho misericordia con el en darle un hijo, s u  hechura: dile que desde aca le 

saludo, porque ha nacido y ha llegado a este mundo s u  piedra preciosa y s u  pluma rica, que es 

planta y generacion de  nuestros senores, 10s reyes que pasaron y dejaron su generacion como 
-322 

pedazos de si mismos, que son sus cabellos y s u s  uiias; y e s  su sangre, y s u  imagen ,... 

320 . Ibidem. 
321 Lopez Austin. Cuerpo ... op.c!t.,, p.230. 
322 Fray Bemardino de SahagOn, Historia General de las wsas de la Nueva Espaiia, Mexico, Pomia. 1975. Libro VI, 
Cap. XXYV.2 p.392. 



El fonalli puede salir peligrosamente si se despierta a alguien, de rnanera 

sljbita. A la entidad animica denorninada fonalli, algunos grupos, como 10s 

fiotziles, le llarnan "sombra" o ch'ulel, y se encuentra en hurnanos anirnales, 

plantas y cosas. Actualmente 10s totonacos nombran con el vocablo listakua a 

una especie de alrna que es lo que hace vivir o crecer a1 cuerpo 323 y 10s negros 

cuijleiios 324 piensan que asi se pierde la sombra, por un susto o un despertar 

sljbito. La sornbra reproduce la silueta de una cosa o de una persona, per0 es 

incorporeo. Tambien se Cree que en 10s suefios, la sombra viaja y visita a 10s 

muertos y a 10s dioses, y por esa razon podria ser capturada. 

Es como aire; esta en la imagen del cuerpo, "como venimos ai mundo", "como un monurnento", 

es decir, en ia forma corporal. Es la esencia impalpable del individuo, de su forma fisica y de 

sus caracteristicas mentales; en breves palabras, es !a imagen onirica de! individuo. La 

sustancia espiritual que constituye el ch'u!el r;unca muere, ya que pasa de ur; ser a o t n  eii un 

c~cio interminable ...325 

El terrnino "sombra" se encuentra en toda rnesoamerica. Y diversos grupos 

nahuas lo utilizan hoy eii dia. Lopez Austin supone que pudo haber sido 

traducido del nahuatl cehualli, 326 afirma que es un concept0 y una creencia no 

occidental introducidos y difundidos por 10s negros africanos, me referire a esta 

creencia en el capitulo cuarto. 

El termino cristiano alma y el terrnino sombra no son equiparables. Para 10s 

cuijlefios de Guerrero, por ejemplo, la persona o cristiano se compone de 

cuatro partes, l)cuerpo, 2) alma, 3) sornbra y 4) el tono. Para este grupo la 

sombra es el cornponente mas importante, pues ahi reside el nombre de la 

"La sombra se describe como algo inmaterial que tiene la forrna del cuerpo hurnano. Ninguna 

ha podido ver la sombra del vivo, aigunas veces han sentido su presencia; en cambio son 

32i Yolbtl GonzAlez, Las avenfuras delalma. M6xico. Cuadernos del Museo Nacional de Antrnpologia, SEP. INAH, 
sifecha, p. 5. 
324 Matias, op. ca., p 154. 

325 Calixta Guiteras, Los peligros dei aha,  MCxico, FCE . 1965, p.240. 
316 LClpez Austin, Cueipo ... op.cit. p.252. Vease Aguirre Beltran Cuijla, Op.cit,, p.177. 
327 Ibidem, p.176. 



muchas las personas que han visto la sombra del muerto en el sitio preciso donde el cadaver 

fue colocado sobre el suelo." 3" 

La sombra puede desprenderse del cuerpo sin que la persona rnuera. Puede 

viajar, recorrer lugares diversos durante el suetio. Pero es justamente en esas 

trayectorias cuando puede sufrir la captura de un enemigo ya sea vivo o 

muerto. En todo caso se trata de alguien con una fuerza sobrenatural. 

Tarnbien puede producirse un subito desprendirniento de la sornbra ante un 

susto o espanto. En ambos casos es preciso un rito para recuperarla. Tarnbien 

se dice que la enfermedad es consecuencia de la perdida de la sornbra. 329 En 

10s grupos estudiados por M. Matias el rito para recuperar la sombra se 

denomina "levantar la sornbra", "regada" o "cadenan. Segun Aguirre Beltran 

"levantar la sombra" es un termino que en Cuijla solo se aplica a la sombra de 

un muerto, y coincide con el rito del levantamiento de la cmz, mientras que 

agarrar la sombra es un termino utilizado para capturarla cuando se ha 

desprendido de una persona viva. 330 En resurnen, en Cuijla, se levanfa la 

sombra de un rnuerto, se agarra la sombra de un ~ i v o . ~ ~ '  Si se suefia a un 

rnuerto se carga la sornbra, por ello no se "debe sotiarlo, es una forma de 

espantar o inquietar al deudo. 332 

Si la recuperacion de la sornbra dernora o no se consigue, la persona muere. 

Cuando una persona fallece, 10s cuijlefios consideran que es preciso levantar la 

sornbra para que no se quede vagando y vaya tambien al lugar de 10s muertos 

para tranquilidad de 10s deudos y de 10s vecinos del difunto. 

A 10s nueve dias del fallecimiento de la persona, se levanta la cmz de la baja 

tierra, para trasladarla al rnundo sobrenatural de 10s muertos. Este traslado no 

significa un distanciarniento definitivo, pues es la sobra la que viaja al altar de 

las ofrendas de sus parientes cada dia de muertos. 333 

328 ibidem, p.178. 
329 Matias op. cit. p.131. 
'" Aguirre BelMn, op.cif. p.183. 
""'bidem p. 182. 
332 Dona Emilia Vda. de Snchez, informante de Malinako. Mex. 
"' Aguirre BelMn. Op.07, p.183. 



~ C u a l  es el agente de la captura de la sombra? En Huitziltepec son 10s 

duendes, que son equiparados con 10s aires, hay de varios colores y de 

diferentes calidades, y estan localizados en 10s puntos cardinales. Y en 

Mezcala, Gro. ios aires que atraparon la sombra 10s asocian con una rnadre. 

"Le rezan en la cama al enfermo. Matan gallinas, hacen tamales de masa en forma de 

muRecos y bolsitas tejidas, en las cuales ponen flores y lo llevan hasta donde estan 10s aires 

por la orilla del rio. Van al Campo Santo a rezarle a la madre para que lo suelte. Ponen 

ofrendas en bolsitas y las sueltan por el rio." 334 

Esta creencia de que una madre muerta puede aparecer en forma de aire y 

enfermar a 10s vivos es una antigua creencia prehispanica descrita por 

Sahagun sobre las cihuateteo. 

Finalmente es importante mencionar la estrecha relacion que existe entre las 

lluvias y 10s rnuertos. En Xochipala, Guerrero, Las cerernonias de peticion de 

lluvia que se realizan en curnbres y cuevas, frecuentemente se combinan con 

la ceremonia de !eva/anfamiento de sornbra, para impedir qiie los espiritiis 

puedan restar efectividad a la ofrenda para la iiuvia. 336 

Ei ieyoiia era ia entidad animica que residia en el corazon. Era una fuerea que 

iba al mundo de los muertos, y que alla se transforrnaba en ave.337 Consider0 

que la creencia en que la entidad animica vueia es consistente si nos atenemos 

a las dos formas de representacion: o son aires o es un ave. El aire tarnbien 

"vuela" y ademas es incorporeo. 

Los informantes de Sahagun a1 describir las distintas aves dicen: 

Hay otra avecilla que se llama yoliot6totl; criase en la provincia que se llama Teotlixco, es hacia 

la Mar del Sur; es ave pequeiiuela como una codorniz. Llamanse yollot~totl porque 10s 

habitadores de aquella provincia dicen que 10s corazones de 10s difuntos, o sus animas, se 

vuelven en aquella ave. Su canto es dulce y suave, la cabeza y el pecho y las espaldas son 

"' Matias. Op.cif,. p. 150. 
335 
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entre pardo y amarillo, la cola tiene negra, las plurnas de las alas tiene ametaladas y las puntas 

blancas; es de comer. ='. 

La idea de que una entidad animica se transforma en ave estA presente 

tarnbien al referirse al anima de 10s guerreros que pasado cierto tiempo de 

acompatiar al sol, se transforman en aves del arbol florido. 

Por lo antes dicho se entiende que lo que se ofreciera en sacrificio a 10s dioses 

fuera precisamente el corazon de 10s sacrificados. Es una ofrenda para cuya 

transfonnacion media el sacrificio y la ingesta simbolica de 10s dioses. Pero 

tarnbien porque se creia que el fuego divino se alojaba en el pecho de 10s 

hombres-dioses. 339 

Si no se trata siempre de un ave, si es recurrente la creencia de que el alma al 

salir del cadaver lo hace como ser alado o volatil. Los tarahumaras (o rararnuris 

corno se llaman a si mismos) por ejemplo, pensaban que el alma es como una 

mariposa que se aleja volando en el momento de la muerte, dejando atras el 

capul10.~~~ 

El ihiyotl es la tercera entidad animica importante, reside en el higado. A 

diferencia del teyolia que 10s padres del cerro proveian al nitio cuando estaba 

en el vientre materno, el ihiyofl se produce o se dona en el momento de la 

insuflacion, cuando el nitio era ofrecido al agua. Es el aliento comunicado por 

Citlalicue, Ciflallatonac y 10s ihuicac chaneque. 

Se representan al ihiyofl como un gas lurninoso con propiedades para influir 

sobre otros seres y en particular para atraerlos. El ihiyofl puede emanar 

tambien de restos humanos. El ihiyofl debia ser constantemente revitalizado, 

ya sea como aire que se aspiraba, o como alimento. 

'" Sahagicn. op. cit. Libro Xi. Cap. 11.27. p.632. 
'" N=jera, op. c t  p. 167. 
''O Go-lez. Lasaventuras ... op.cff. p. 13. 

L6pez Austm, Cuerpo hurnano ... op.cit.. p.258 



A las parturientas muertas en el primer parto se les temia que volviesen ciertos 

dias bajo la forma de aires malos, porque podrian enfermar a 10s nifios. 

Y por esto !as hacian fiesta y en esta fiesta ofrecian en su ternplo, o en las encrucijadas de 10s 

carninos, pan hecho de diversas figuras. Unos, corno rnariposas, otros de figura del ray0 que 

cae dei cielo que llarnan xoneuitli, y tarnbien unos tamalijos que se liarnan xucuichtlamatzoalli, y 
342 rnaiz tostado que llarnan ellos izquitl. 

Acaso estos aires son 10s mismos que retienen hoy en dia, en Guerrero, la 

sombra de algunas personas por cuya causa se encuentran enfermas. 

Tambien a estos aires les ofrecen tamales para pedir que suelten la sombra, 

corno veremos mas adelante. 

Quizas se representa a las parturientas como aire, a1 igual que el ihiyofl porque 

este corresponde al segment0 femenino del ~ u e r p o , ~ ~ ~  el mundo inferior y la 

tierra.344 

Ai higado le llamaban ihiyotl, desde el que se controla la vida, la sexualidad y el 

proceso d i g e ~ t i v o . ~ ~ ~  

El ihiyotl prehispanico tiene su eauivalente colonial y rnoderno en 10s "vientos" o "aires de 

noche". Estos son tenidos por 10s indigenas actuales de Veracruz, Puebla y Chiapas corno 10s 

nocivos espiritus de 10s rnuertos que regresan a la faz de la tierra. Por ejernplo 10s nahuas de 

Veracruz, farnosos por sus figuras recortadas de papel arnate, representan a 10s aires con 

cuerpos esqueleticos. Los chorties, por su parte, llaman ijiyo a este espiritu. Afirrnan que es 

una sustancia vaporosa que tiene la cualidad de abandonar el cuerpo vivo o 10s cadaveres de 

ios rnuertos. El ijiyo es inadiado por gente envidiosa, irritada, agitada, exhausta, as1 corno por 

10s hechiceros y por las rnujeres en rnenst~acion. Estos individuos son supuestarnente 

inrnunes a la hechiceria y a 10s fantasrnas, adernas de tener el poder de daiiar a gente con un 

ijiyo debil. 346 

342 Sahagljn, op.cit. Libro i, Cap. X, 4, p. 35. 
363 Lopez Austin Op.cif, p. 398. 
344 VCase Elizabeth Baquedano, 'Guerra y Tierra", en Pensar America, comp. A Garrido Aranda, Obra social y cultural 
Caiasur. AvunIam~ento de Montllia, Cordoba, Espaiia. q997. 
i; : 

is?ez y V.za M ~ i w o o .  "Las escd.l.ras de ht.ciarie:ur:' oe a Cssa ce as As-. 2s" en Cam.r:, a! N c:ar 
'.:exco. Ccnse.0 Nac~onal ?ara a C, Ida ) u s  Anes. 1996 2 32 



Los cambios quimicos de un cadaver producen luz y hedor que 10s indigenas 

interpretaron como el desprendimiento del ihiyofl del cuerpo. 

Segun McKeever Furst, citado por Lopez Lujan la idea del ihiyofl como un aire 

fetido y resplandeciente encuentra su base en un fenomeno conocido como 

ignus fatuus que en muy diversas tradiciones ha sido interpretado como la 

presencia de espiritus. El ignus fatuus son luces "flotantes" que oscilan y 

cambian constantemente de direccion. Son luces de color azul, verde, violeta o 

amarillo, generalmente son visibies de noche sobre espejos de agua o en tierra 

firme en tiempo de liuvias, cuando la vegetacion esta humeda. Se producen por 

la ignicion esponthnea del metano generado por bacterias anaerobias en 

vegetacion humeda o cadaveres en descomposicion. 347 

d). Los dioses de la rnuerte: Tlaloc , Mictlantecuhtli, Mictlancihuatl. 

Tezcatlipoca: deidad que rige sobre la vida y la rnuerte 

Tlaloc es una deidad compleja. Tlaloc preside el Tlalocan, su compaiiera es la 

diosa Chalchihuitlicue, diosa del agua que es uno de 10s destinos de 10s 

muertos. Es dios de la lluvia, de 10s mantenimient~s,~~~ per0 tambien puede ser 

un dios terrible, dei rayo, del granizo, y puede amenazar con el desbordamiento 

de ios lagos, 10s rios, 10s mares. Por eso Tlaloc es tambien representado con 

una imagen belica, puede ser un dios destructor. Los antiguos nahuas tambien 

lo reconocian como seiior de 10s muertos. Su nombre segun Duran significa 

camino debajo de la tierra o cueva ~arga .~~ '  

317 L6pez Lujan. y Wda Mercado, op. cit. p. 34. 
348 Francisco. Javier Clavijero, Historia Antigua de M6xico. Mexico Pomia. 1991. capitulo LVI. 5.p.154. 
'49 VOase Ma. del Carmen Amures y Bolailos, 71510c, senor del monte y dueiio de 10s animales" en Histona de la 
Religl6n en Mesoarn6rica y areas afines, I1 Coloquio, Cwrd. Barbm Dahlgren Mexico. UNAM. 1990, pp.121-12 

Fray Diego Durin, Historia de las lndias de Nueva Espaiia e lslas de tierra iierme 2 tornos, Mexico Conaculta. 
1995,p.89. 



El caracter que tenia Tlaioc corno dios de 10s muetios es muy claro en las representaciones en ias que, 

posesionado por la muerte, el Soi del occidente recibe de Tlaloc la mascara de anteojeras clrculares y la 

"bigotera" de grandes dientes agudos para indicar que el dios celeste ya esta muerto. 351 

Para Ma. Elena Ararnoni, Tlaloc y Xiuhfecuhfli sirnbolizan el axis mundi 

considera que existe un parentesco sirnbolico rnuy estrecho entie el monstruo 

de la tierra, representante de la diosa rnadre tierra del mito de origen, y Tlaloc. 

Podriamos pensar en un parentesco simbolico muy estrecho entre Cipactli y Tlaloc, el que 

hasta el postclasico tardio comporta muchas de sus caracteristicas y atributos. Podriamos decir 

incluso que en el se concretizo la mitad tehjrica de Ciplactli, aquella que quedo en el 

inframundo, corazon de la tierra, y de las aguas originarias, inagotables. Pero Tlaloc es tarnbien 

otro gran mediador entre las mitades separadas de Cipactli: es la deidad de la tierra o mejor, es 

ia tierra misma, per0 es asirnismo la deidad del fuego (rayos) y del agua celestes. 352 

Para Alcina Franch, Tlaloc no es tanto un habitante del infrarnundo sino el 

infrarnundo rnisrno. 353 A Tlaloc se le representa en 10s codices pintado de 

negro, con un  ojo este!ar con !a ante~jera colo: azul, el labio siriuaso como 

serpiente, con cuatro o cinco colrnillos, la corona con plurnas y un plisado en la 

nuca. Alcina Franch afirrna que el glifo de Tlaloc se repite, en el codice 

Tonalamatl de Aubin, mas que en otros, y que el glifo asi abreviado (ojo, 

anteojera, rnostacho y colrnillos) puede ser un "adjetivo" que califica de 

infrarnundano a algljn personaje, junto al que dicho glifo aparece. 354 Para este 

autor 10s mostachos de Tlaloc, son quizas uno de sus rasgos mas 

caracteristicos corno deidad terrestre o infrarnundano. Esa boca sinuosa, 

afirrna, es representada en el codice Borgia corno sirnbolo del "rnonstruo de la 

tierra". La tierra tiene una boca, punto de cornunicacion de lo subterraneo con 

lo superior. Las cuevas eran para 10s antiguos nahuas, bocas para entrar al 

infrarnundo. Actualrnente nurnerosas comunidades indigenas le rinden culto a 

las cuevas, donde se Cree vive el Sefior de !a cueva, y a quien se le llevan 

ofrendas. Antiguarnente se le ofrendaban tarnbien sacrificios hurnanos, corno 

"' L6pez Austin, Tamoanchan ... p.180. 
312 Ma.Elena Aramoni. Complejos conceptuaies indigenas sobre eiespacio sagrado del Tlalocan, tesis doctoral, Mexico 
UNAM.1999. p. 84. 
353 Jose Aicina Franch, 7lBloc y 10s tlaloque en ios c6dices del Mexico Central" Estudios de Cultura Nahuatl, M6xic.0, 
UNAM, /ilH,1995, No. 25, p.31. 
"4 Anzures, op at. p. 122. 



es el caso de la cueva de Oztotetol sustituido por 10s agustinos por el Sefior de 

Chalrna. en el Estado de Mexico. 355 

No podernos dejar de referirnos aqui a 10s tlaloques, divinidades rnenores del 

infrarnundo, servidores de Tlaloc, que en la rnitologia son considerados corno 

seres pequefios, guardianes de la naturaleza y sancionadores de quienes la 

transgreden abusando o lucrando con ella. 356 SU ubicacion topica es diversa, 

existen tlaloques sobre la tierra, otros que solo esMn en el infrarnundo, y otros 

que pueden estar en todas partes. Unos son duefios del rayo, otros de las 

nubes. Unos tlaloques cuidan 10s cerros corno lugares de nubes, o el cerro 

rnisrno corno "bodegas de sernillas". 

Micflantecuhfli y Micflancihuafl es la pareja de dioses de la muerte, 10s dioses 

de 10s descarnados, del infrarnundo, presiden el Micflan. Mictlanfecuhfli es la 

deidad rnasculina, y Mictlancihuafl, la fernenina. Fueron creados por 

Quetzalcoatl y ~ui tz i lopochf l i .~~~ 

Esta dualidad masculina y fernenina del cosmos en general y de la tierra en 

particular, es una constante de la tradicion rnesoamericana. No hay un principio 

unico rector, sino una permanente concurrencia de 10s opuestos rnasculino 

fernenino corno polos ~orn~lernentar ios.~~~ 

Entre 10s hallazgos arqueologicos del proyecto Templo Mayor se encontro una 

figura de Micflantecuhfli. A esta deidad se le banaba ritualrnente con sangre 

de 10s sacrificados. Esto aparece en una lamina del wdice Magliabechiano. Lo 

que se detalla en la lamina se confirm0 con el hallazgo de una escultura de 

esta deidad, en la Casa de las ~guilas, en la zona del Ternplo Mayor que 

presentaba una gruesa capa de material color marron sobre 10s hornbros y 

brazos, y que el analisis molecular, realizado por Rocio Vargas y Edith Ortiz, 

rnostro que se trataba de restos de fluido sanguine0 359 

355 Mhon de Mend-abal. "El Santuario de Chalrna". en Anales de Antropologia e Historia, Mexiw. Talleies GrAficos 
del Museo Nacional de Arquwlogia. Hlstoria y Etnografia, 1925, Vol. 3 4a, Bpoca. pp.96-106. 
356 Anzures. op. ut p. 122. 
357 Quezada, Op.ct, p. 45. 
358 Ararnoni, op.ci!. p.71-72. 
359 L6pez Lujan y Vida Mercado, op. ci!. p.13. 



El don de la sangre a 10s dioses sigue el principio Dou uf des que plantea 

Marcel Mauss. 

Las deidades de la muerte presentan rasgos contradictorios. Estan asociadas 

no solo con la muerte, sino tambien con la vida, con la fecundidad, con el ciclo 

vegetal. 

"...los dioses del inframundo no solo tienen un caracter aterrador en 10s codices mixtecos, 

donde aparecen en escenas de muerte, sacrificio y destruccion. De manera sorprendente, en 

otras iarninas de 10s misrnos documentos, estos seres esqueleticos tambien revisten funciones 

generativas tanto en el ciclo vegetal como en la concepcion y nacimiento de 10s seres 

humanos." 360 

Las esculturas de Mictlanfecuhtli tienen un torso grande y abultado en relacion 

con su ciierpo. En el interior de ias costillas se enconiraron dos perforaciones 

de las que pendian un corazon y un higado del rnismo material. En 10s codices 

este dios se le representa como una figura descarnada o en proceso de 

descomposicion. Por 10s restos de pigmento se ve que predominaba el color 

azul sobre la piel y un circulo amarillo sobre el rostro, rnientras que las orejas, 

higado, rodillas y listones de las sandalias, eran rojos. La deidad presenta 

feroces garras en manos y pies. Su postura es in.c!inada hacia delsr!te. ?I er! !a 

cabeza presenta orificios que, Eduardo Matos supone, servian para colocarle 

cabello natural.361 Los dioses de la muerte, eran representados con el cabello 

crespo, o con mechones. 362 

Mictlantecuhtli ha tenido un lugar de preminencia entre 10s otros dioses. Esta 

deidad se le encuentra ya desde el preclasico pero su produccion fue mas 

profusa en el periodo Clasico. 

Con 10s mexicas y su expansionismo militar, la expresion artistica de la muerte 

alcanza grados elevados. Se representa pictograficamente a 10s muertos, y se 

360 Ibidem, p.9. 
361 Matos, Camino a1 ... op.cit., p. 19 
''' Viwe Piho, El Petnado entie 10s mexicas formas y signifrcados, M&xico, UNAM, Facuitad de Filosofia y Letras, tesis 
docbral, 1973, pp. 273-7. 



elaboran representaciones terrorificas de 10s dioses de la rnuerte. Los ritos 

sacrificiales alcanzan proporciones nurnericas significativas. Esta elevada cifra 

de sacrificios hurnanos refleja un desarrollo de la religion que justifica el 

sacrificio de las victirnas rnilitares, y toda la parafernalia ritual, ligada a ello. 

Es del todo evidente el signficado politico del sacrificio humano desde el momento en que es el 

Estado el que lo maneja. Esto se aprecia con mayor claridad en el sacrificio de la uncion de un 

rey y en el de la consagracion de un templo, donde se ve como se intimida a 10s pueblos 

tributarios y a 10s jefes de 10s que, aunque todavia no lo son, reconocen el poderio mexica y su 

capacidad de poder y control estatal que permite efectuar ceremonias de esa naturaleza. 363 

A las deidades de la rnuerte se les representa destacando el higado. Lopez 

Lujan -se interroga por esta relacion y afirma: 

Suponemos que una de las caracteristicas del higado que mas pudo haber llamado la atencion 

de ios pueblos prehispanicos es la gran cantidad de sangre que contiene. Los flujos 

sanguineos aportados por la arteria hepatica y la vena porta tal vez hicieron que 10s indigenas 

equipararan este organo con el corazon, otro de 10s receptaculos de las entidades animicas. A 

esto se suma el movimiento sincronizado con la respiration que acusa el higado debido a su 

colindancia con el diafragma. Otros rasgos dignos de ser tornados en cuenta son el tamario y la 

posicion del higado entre el estomago y el corazon. 3M 

Asi corno 10s nahuas dividian el cosmos en una parte superior que pertenece a1 

cielo, a lo caliente, y a lo rnasculino y una parte inferior que se asocia a la 

tierra, a lo fernenino, a la sexualidad y a la muerte, asi tarnbien el cuerpo era 

concebido perteneciendole una parte a lo "celeste", la cabeza, el tonalli, y las 

visceras a lo terrestre a las pasiones, a la femineidad, al excrernento, la basura 

y la rnuerte. 

Los lacandones y 10s rnayas actuales llarnan al dios de la rnuerte Cizin, es 

decir, "el flatulenton. La asociacion del anirna corno un gas est i  presente hoy en 

dia de diferentes forrnas. Pero esta rnanera de nornbrarlos no es colonial, 

proviene del rnundo prehispanico. 

363 YolbU Gonz&lez, El sacimco humano entre 10s mexiws, Mexico, Fondo de Cultura Econbrnica, 1994, p. 253. 
3M Lbpez LujSn y Mercado. op. cit. p.31. 
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Exisiian adernas otras deidades de la rnuerte de menor irnportancia, que son 

conocidas con 10s siguientes nombres: 

Mictlantecuhtli, tambien conocido corno lxpuztec ("Rostro quebrado"), Nextepehua ("Esparcidor 

de cenizas") y Tzontemoc ("El que baja de cabeza"), no era la ljnica deidad de la muerte 

adorada por ios mexicas. Aunque de menor importancia, pertenecian a este mismo complejo 

divinidades corno Mictecacihuatl, Acolnahuacatl, Acomiztli, Chalmecatl, Yoaltecuhtli, 

Chalmecacihuati y Yoalcihuatl. 365 

Mictlanfecutli se llevaba a1 Micilan a adultos y niiios de diferentes e d a d e ~ . ~ ~ ~  

Tercat\ipoca 

Este-dios no era un dios de 10s muertos, ni del infrarnundo, porque su poder no 

se circunscribia a ese arnbito, per0 tarnbien lo abarcaba. Andaba tarnbien en el 

infrarnundo, puesto que estaba en todo lugar. No puedo dejar de referirme a el, 

porque sus atributos eran nurnerosos, y entre ellos tenia el poder de dar 

rnuerte. Se le consideraba el ljnico que podia carnbiar e! destino, era 

todopoderoso y dios de la noche. 367 

Tonacarecuhtli y Tonacacihuatl, cuyos nornbres quieren decir seiior y seiiora 

del sustento, son sus padres. Ellos tuvieron cuatro hijos todos llarnados 
- 
:ezcatlipoca: Tlaflauhqui Tezcat/ipoca, o Tezcatlipoca rojo tarnbien conocido 

corno Xipe Totec, Yayauhqui Tezcatlipoca o Tezcatiipoca negro, Quetzalcoatl, y 

Huitziiopochtli identificado por Caso corno Tezcatlipoca azul. 368 

Aqui nos referirernos al Tezcatlipoca negro, el que porta un espejo hurneante 

por pie. Era el dios que entendia todo lo concerniente a1 regimiento del rnundo. 

Este atributo no puede dejar fuera la muerte, puesto que la rnuerte es parte del 

regirniento del rnundo. 

365 
Ibidem, p 25. 
Sahaghn, op.c,t. L.VI.Cap. XYXV, 8, p.393. 
Ruben Morante "Tezcatlipoca, el dios de todo iugar", Mexico Desconocido. MCxico, Jilguero, 1991, Mayo. Aiio XIV 

NO. 171, p 32. 
368 

Doris Heyden "El espejo de Tezcatlipoca", en XVll Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropologia. 
Chiapas. Junio. 1981 p 605. 



'El dios llamado Tezcatlipoca era tenido por verdadero dios, e invisible, el cual andaba en todo 

IUgar, en el ~iel0, en la tierra y en el infierno; y tenian que cuando andaba en la tierra movia 

guerras, enemistades y discordias, de donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos." 369 

El infierno es la rnanera que tiene Sahagun de nornbrar el infrarnundo. En el 

infrarnundo hacian su transit0 10s muertos. Tezcatlipoca es una deidad que 

tiene que ver con todos 10s arnbitos. Entre sus nurnerosos nombres destacan: 

Tloque nahuaque- El que posee lo cercano, el que posee lo que (nos) rodea. 

Titlacahuan- Aquel de quien somos esclavos 

Teimatini- El sabio, el que entiende a la gente. 

Tlazopilli- El noble precioso, el hijo precioso. 

~eco~&oyani  El creador (de gente) 

Yaotl, Yaoizin - EI enemigo 

Icnoacatzintli- El misericordioso 

Ipalnemoani- Por quien todos viven 

llhuicahua Tlalticpaque- Poseedor del cielo, poseedor de la tierra. 

Monenequi- El arbitrario, el que pretende. 

Pilhoacatzintli- Padre reverenciado, poseedor de 10s niiios. 

Tlacatle Totecue Oh, amo, nuestro senor. 

Youalli ehecatl- Noche viento; por extension, invisible, impalpable, 

Monantzin, Motatzin- Su madre, su padre. 

Telpochtli - El joven 

Moyocoani - El que se crea s i  mismo 

Ome Acatl- Dos cans, su nombre calendarico. Se concibe como otro dios, Omacatl, el de tules, 
370 

el patron de 10s banquetes. 

Mixcbatl- culebra de nubes, elegido para re-descubrir el fuego al frotar 10s palos "' 

Se pensaba que este dios podria anunciar la rnuerte corno signo de rnal 

aguero, si se rnanifestaba corno fantasrna en 10s carninos, haciendo un ruido 
n 372 corno de cortar IeFia, a lo cual llamaban "ilusiones de Tezcaflipoca . 

- 

369 SahagSn, op.cit. Libro I Cap. Ill, 1, p. 31-32. 
370 Doris Heyden. "TezcaUipoca en el rnundo n8huaU"en Estrrdtoos de Cunura Nahuafi, M=xico, UNAM, IIH. Volurnen 
19.1989 p.84. 
37' Quezada, Sexualidad ... op.cii. p 56. 
372 Sahaghn, op. cit. L.V, Cap.XI1. 1, p.276. 



De el dependia poner fin a la vida, por ello oraban pidiendole enviase la rnuerte 

a un ma1 gobernante. No hay que olvidar que a Tezcaflipoca se le asociaba con 

los lideres politicos. 

'i o por ventura place a V.M. hacerle un recio castigo, de que se tulla todo el cuerpo, o incurra 

en ceguedad de 10s O~OS, o se le pudran 10s miernbros, o por ventura sois sewid0 de sacarle de 

este rnundo par muerte corporal y que se vaya al infierno, a la casa de las tinieblas y 

obscuridad, donde hemos de ir todos, donde esta nuestro padre y nuestra madre la diosa del 

infierno y el dios del infierno? 373 

Tezcatlipoca tiene relacion con la rnuerte. La fecha I Miquizfli o 1 Muerte esta 

intimamente relacionada con su i n f l u e n ~ i a . ~ ~ ~  ES un dios que tiene relacion con 

la vida y con la rnuerte. La rnuerte es su m e n ~ a j e r a . ~ ~ ~  Es creador, incluso 

cuando crea seres humanos para ei sacrificio, ya que se concebia al sacrificio 

hurnano corno un acto ritual fundamental Dara el ciclo vital. 

".A. Tezcat!ipoca le correspondi6 !a parte ritual, crear a 400 hombres y 5 mujeres para que 

hubiese "gentesB para el sacrificio, necesario para alimentar al futuro sol, apareciendo este dios 

como el originario del sacrificio humano en el ritual." 376 

El poder de Tezcatlipoca se funda en el sacrificio, fue el quien lo introdujo, 

mienlras que ia negativa de Queizaicoaii aai sacrificio hurnano procur6 su saiida 

del poder. 377 

Tezcatlipoca porta en su pie un atributo falico, su espejo, justo aparece en 

lugar de lo que le falta: un pie. Digo falico en sentido ~ a c a n i a n o , ~ ~ ~  es decir, el 

falo es algo altamente valorado per0 que puede faltar. El espejo representa el 

agua,379elernento vital cuya alternancia de presencia- ausencia podia angustiar 

a toda la comunidad, sea por su exceso sea por su falta. Elernento precioso sin 

el cual un pueblo agricultor no puede subsistir. Vida y muerte atributos del dios 

373 
Ibidem., LibroVI, Cap. VI, 13, p. 312. 

374 
Baquedano, 0p.cit.. p.166. 

375 Sahagfin, op. cit. L.VI.Cap. i, 24.p.301. 
376 

Quezada op. cit, p.57. 
377 Ibidem, p.58. 
"' Ei falo en Lacan no es sinbnimo de oene, aunoue las cuaitdades del Dene de ereccibn v detumesencia se Drestan 
22.2 re2resenlar C ~ Z  pc!enc'il ace se else y oesla ece :I fao es e slsnfr.can:e ce un o3je~o a.lanente lacraao aue 
puece e.enlj2lme:Ie fall2.. Vease Lacan La 6 yII1Caci6n oe . -UP c!: 



asociados al agua. El agua como metafora de un pie; un pie es un sosten del 

cuerpo, como el agua es el sosten del cuerpo social. 

Tezcatlipoca significa cielo nocturne, y esta conectado con 10s dioses estelares, 

asi como con la maldad o destruction, es patron0 de 10s hechiceros y 

salteadores, es el dios del pecado y la miseria y del perdon. Quiroz afirma que 

el OzfoteoU, dios de las cuevas de Chalma, es el mismo Tezcatlipoca, quien 

perdonaba 10s pecados cada cuatro atios y por eso miles de peregrinos 

llegaban a Tezcatlipoca para ser per dona do^.^'^ 

Segun Duran las fiestas que se hacian a Tezcatlipoca eran las mas 

importantes, las mas solemnes y en las que mayor nljmero de sacrificios 

habia.381 Sahagun afirma que era la fiesta mas importante de todas y se llevaba 

a cab0 en el quinto mes, toxcafl. Se elegia un mancebo para representarlo 

durante todo un aRo al termino del cual se le sacrificaba. 382 

Las fiestas a Tlaloc se realizaban en el tercer mes fozozfonfli en la cual se 

sacrificaban muchos nitios sobre 10s m ~ n t e s . ~ ~ ~ Y  en el primer mes aflacahualo 

se celebraban las fiestas a 10s flaloques, sacrificaban rnuchos nitios, a 10s que 

les sacaban el corazon, y tambien ~ a u t i v o s . ~ ~ ~  

La fiesta a Mictlantecutli y a Mictlancihuatl se celebraba el mes XVll con ofrendas y el sacrificio 

de un cautivo. La celebraba de noche un sacerdote, Tlilantlenemacac, quien para ejercer sus 

funciones se teiiia todo de negr~ .~ "  

e). Lo que 10s rnitos hablan de la muerte y 10s destinos de 10s rnuertos. 

Los mitos, y en particular 10s de 10s origenes, son un precioso material para 

analizar la conception de la muerte de un grupo humano. El comienzo de la 

vida es indisociable de la muerte. 
p~ ~ 

379 Heyden. "El espejo de ... 0p.cit.". p. 607. 
"O Romero Quiroz. Historia de Malinalco, Toluca. Gobiemo dei Edo. Mexico. 1980, p.193. 
"' Duran, op. cd Torno II, pp.47-55 y 257-267. 
'" Sahagun, op. cit. Libro 11, Cap. V.1. p.81. 
jS3 SahagOn, op cit Libro I N ,  Cap. I l l ,  1. p.79. 
jS4 Ibidem. Libro 11, Cap. 1, p. 7i.  



Los destinos de 10s rnuertos eran Micflan, Tonafiuh llhuicac o Casa del Sol, 

Tlalocan y Chichihualcuauhco. Eran lugares asociados a 10s cuatro rurnbos del 

~ n i v e r s o . ~ ~ ~  

Decir cuatro rurnbos no significa una correspondencia termino a termino con 10s 

puntos cardinales actuales. En esta division topica que hacian, habia tarnbien 

una concepcion del tiernpo, del rnovimiento solar, de la generacion del dia y la 

noche, y, de la vida y la rnuerte. Esta clasificacion norrna tarnbien la rnanera de 

contar 10s a f i ~ s . ~ ~ ~  Tonafiuh llhuicac o casa del sol estaba dividida en una parte 

oriente, rnarcada con el signo acatl, a donde iban 10s guerreros muertos en 

batalla, una parte poniente, el Cihuatlampa 388 con el signo calli, donde 

rnoraban las mujeres muertas en el primer parto o cihuatefeo. A1 Micflan el 

septentrion, marcado con el signo pederna~,~~'  no le correspondia un lugar 

especifico sin0 un area de oscuridad situada debajo de la tierra, abarcaba 

desde e! Norte hasta el sur. 390 Era un area que, pensaban, jarnas iluminaba el 

sol. El Jlaiocan se situaba iambien en el Este. 

Queda pendiente la localization de un destino, el Chihihualcuauhco o arbol 

nodriza. Si atendemos a lo que dice Fray Bartolorne de las Casas, no de 

rnanera directa sino por deduccion, este destino tarnbien se ubicaria en el 

arnbito solar, aunque diferenciado de 10s otros destinos. Las Casas describe 

una devocion de 10s totonacas, se refiere a una diosa que era muy 

reverenciada, segun O'Gorman es fuente de primera mano porque la recogio 

de un testigo ocular: 

385 Ciavijero. Op.clf.,. 155 
3S6 Yol6tI GonzAez, "El culto a 10s muefios entre 10s mexica"en Bolefin INAH, MBxico. INAH.1975 Voi.2, N 14, p.38. 
"' Sahagun op. c i t  Lib.Vll Cap.Vlll, .8, p.437. 
388 Sahagiin, op. cit. L.VI, Cap. XXIX, 9, p. 381. 
,s, Iolde?. L13 '/I. Cap Vil , 5,6,7 9 537 El espaco y e i e l - p  entre os nanus PC se lo conceca sepanco E: 
scpienlloli :om& su romgra ae as seie esire as  ce 2 052 Mayo. ES e a x e  3ara os nahJas pero r o  ss3.e u~ 3 a io  
esta asociado con el surgimiento de la oscuridad a1 meterse el sol. 
390 Goxhlez, "El culto a 10s rnuelios ..." op.cif. p.38. 



Y llamaban la gran diosa de 10s cielos, mujer del sol, la cual tenia su templo en la cumbre de 

una sierra rnuy alta, cercado de muchas arboledas y fructales de, rosas y flores ... no queria 

recibir sacrificio de muertes de hombres antes lo aborrecia y prohibia. Los sacrificios que ella 

amaba y de que se agradaba y les pedia y mandaba ofrecer, eran tortolas y pajaros y conejos, 

10s cuales le degollaban delante. Tenianla par abogada ante el gran dios, porque les decia que 

le hablaba y rogaba por ellos. Tenian gran esperanza en ella, que por su intercesion les habia 

de enviar el sol a su hijo, para librarlos de aquella dura servidumbre, que 10s otros dioses les 

pedian de sacrificarles hombres, porque lo tenian por gran tonento y solamente lo hacian por 
el gran temor que tenian a1 demonio, por las amenazas que les hacia y daiios que del 

re~cebian.~'' 

Si esta diosa se le asocia con la Cihuatefeo es que tambien se ubicaba en el 

ambito del sol, solo que en la creencia totonaca aparecen fusionados dos 

destinos, el Cihuatlampa y el Chichihualcuauhco. Es la idea de que esta diosa 

vuelve a enviar a 10s hijos como ocurre con 10s lactantes rnuertos. Que es el 

tlnico caso en que se creia que renacian, por el hecho de no haber probado 

aliment0 de la tierra. En todo caso vale como hipotesis. Las creencias tienen 

una consistencia muy variable y con frecuencia son contradictorias. 

Los difuntos iban a un destino o a otro por la forma como habian encontrado la 

muerte, era en parte una eleccion del dios que se lo llevaba y en parte una 

participacion del comportamiento del ahora difunto. Si morian en 10s dorninios 

del dios, le pertenecian a el, era una manera que 10s dioses tenian de 

procurarse acompaiiantes. Y por ello 10s vestian con la insignia del dios que se 

lo habia ~ l e v a d o . ~ ~ ~  

Los destinos de 10s muertos no se pueden concebir como lugares separados; 

10s mitos 10s articulan y les otorgan un lugar en esa clasificacion. En el caso de 

Tlalocan y Tamoanchan tienen una relacion tan estrecha que en ocasiones se 

les confunde. 393 

391 Fray Bartolome de Las Casas. Los indios de Mexico y Nueva Espaiia, Antologia de Edmundo O'Gorman. Mexico, 
Pornla. 1999, p. 50 O'Gorman anaka que la diosa a la que se refiere Las Casas le da Torquemada el nombre de 
Centhtl, la diosa del maiz y tambien Tonacayohua l a  conservadora de nuesira came: actualmente tambien la llaman 
con el nombre de Cihuafefeo. 
"' Las Casas, op. cit p. 185. 
393 Lopez Austin. op. cit p. 9. 



El Tlalocan es el par antitetico del Tamoanchan. Arnbos fueron definidos corno 

sitios de niebla por la poesia y los hirnnos sacros. El Tamoanchan es lugar de 

creacion rnientras que el Tlalocan es lugar de rnuerte. Se trata de dos fuerzas 

opuestas necesarias para el rnovirniento del cosmos, estas creencias derivaron 

seguramente de la obsewacion del ciclo agricola, en cuyo centro se encuentra 

el rnaiz, aliment0 que depende de la ternporada de lluvia y de secas. 

Topicarnente al Tlalocan se lo concebia corno una montafia. Pero tambien 

encontrarnos que Tlalocan esta debajo de toda la superficie de la tierra. Yolotl 

Gonzalez afirrna que pensaron que el infrarnundo estaba bajo la tierra porque 

quizas irnaginaron que las turnbas se cornunicaban entre si, y dio lugar a la 

idea de un rnundo subterraneo de 10s rnuertos, de la misrna rnanera que las 

cuevas se convirtieron en vias de cornunicacion entre el rnundo exterior de 10s 

vivos y el interior o inferior de los rnuertos y deidades ctnonicas 394 

Tlalocan en su completa extensibn se encuentra debajo de toda la superficie de la tierra; tiene 

su corazon en el centro del mundo y se yergue como postes en cada uno de 10s cuatro 

rrncones del plano ... Pero su gran manifestacion -su ubicacion arquetipica- esta en el ~ r ien te .~ '~  

Para situar rnejor la relacion entre arnbos lugares sagrados Tlalocan y 

Tamoanchan acudarnos al rnito que nos ofrece una topica alrededor de la cual 

se ordena el rnundo. 

Tamoanchan es el gran arbol cosmico que hunde sus raices en el lnframundo y extiende su 

follaje en el cielo. Las nieblas cubren su base. Las flores coronan sus ramas. Sus dos troncos, 

torcidos uno sobre otro en forma helicoidal, son las dos corrientes de fuerzas opuestas que en 

su lucha producen el tiempo. 

Tamoanchan es uno en el centro del cosmos. Es cuatro como conjunto de postes que separan 

el Cielo del lnframundo. Es cinco en la totalidad. 

Tlalocan es la mitad del arbol cosmico. Es su raiz hundida para formar el mundo de 10s 

rnuertos, del cual surge la fuerza de la regeneration. Es tambien uno de 10s dos ironcos 

torcidos: el oscuro, frio y humedo. 396 

394 Gowlez, Las aveniuras ... op.nt, p. 21-22. 
395 L6pez Austln, Tamoanchan ..., op.cif. p .  190 
396 Ibrdem. p. 225. 



Este arbol dsmico ya localiza una serie de oposiciones que para el terna que 

nos ocupa permite situar el destino de 10s muertos. 

Arriba, el cielo, el sol, lo caliente, lo seco, lo rnasculino, el follaje, las aves, y el 

nectar. Abajo la tierra, la raiz, lo oscuro, lo frio, lo hljmedo, lo femenino, lo 

podrido. 

En el mito de 10s soles, el cuarto sol tenina con un diluvio que hace caer 10s 

cielos y surge el caos. Lo rnasculino y lo femenino se confunden. Pero 10s 

dioses se unen para bajar del cielo a Tlaltecuhtli. Es el tiempo del quinto sol, 

tiempo en que se da la genesis de 10s seres humanos. La diosa madre 

destructora, cuando ocupa su ambito, el terrestre, el femenino, ordena y 

equilibra al mundo y beneficia a 10s hombres con sus f r ~ t o s . ~ ' ~  

Una vez descrita la ubicacion de 10s destinos veamos quienes iban a cada sitio 

y que caracteristicas tenian dichos destinos 1) Casa del sol: Dividida en dos 

partes. La parte oriente de 10s guerreros. Ellos lo acompaiiaban del nacirniento 

a la mitad del cielo. En la parte poniente estaban las parturientas muertas en el 

primer parto, las mujeres valientes, /as mocihuaquefzque (la que se yergue 

como mujer), Cihuapipiltin (mujeres nobles) o Cihuateteo (diosas). Ellas lo 

llevaban del cenit a su ocaso, y lo entregaban al mundo de 10s muertos para su 

viaje n o c t ~ r n o . ~ ~ ~  En la parte superior estaba el sol. Los guerreros van alla, no 

por ser varones, sino porque su rnuerte ha dado gloria y honra a 10s dioses y a 

la comunidad, y porque su sufrimiento ha sido tal, que ha pagado sus faltas. 

Las parturientas primerizas van con el sol porque se les consideraba 

g~erreras.~'' Al parto le llamaban la hora de la m~erte.~OO Era asimilado a una 

batalla en la que puede vencer o ser vencida. Desde mi punto de vista no son 

excluyentes la honra y el dolor.40' La rnuerte de las parturientas se temia, de lo 

397 Quezada. Sexualidad ... p. 55. 
398 Barba de Piiia Chan, "Las cihuapipiltin..? p. 33. 
399 Barba de Piia Chan, op.cit. p. 31. 

SahagOn, op. cii L.VI, Cap.XXX, 1, p.383. 
"O' No concuerdo con la opini6n de B e a m  Barba de que estas muertes no fueran lloradas por la honra que producian. 
Lo refe"do por SahagOn (op.cit. L VI. Cap.XXXIII. 5,p.387), es prueba de que si lo lamentaban. Barba de Piiia Chan, 



contrario no se entenderia por que en el entierro de estas mujeres, 10s 

asistentes habian de echar trece terrones junto a la sepultura para evitar que 

las hijas o nueras corrieran igual ~uerte.~O~ 

Durante cuatro aiios 10s guerreros alzaban voces y daban grito golpeando las 

rodelas al salir el sol, en la casa del sol hay arboleda y se decia que recibian 

las ofrendas que les hacian 10s vivos. Despues de este tiempo se 

transformaban en aves de pluma rica y color, y andaban libando de todas las 

f~ores.~ '~ Sin embargo, otros informantes de Sahagun le referian otra version, y 

es que la transformation en aves no ocurria despues de cuatro aiios sino que 

la posibilidad de libar de las flores era simultanea al acompaiiamiento al sol. 

.. .y cuando el sol sale a la maiiana vanle haciendo fiesta 10s hombres, hasta llegarlo al medio 

dia, y !uego las rnujeies se aparejaban con sus armas, y de alli cornenzaban a guiarle, 

haciendole fiesta y regocijo; todos apaiejados de guerra dejabanle 10s hombres en la compaiiia 

de las rnujeres. y de alli se esparcian por todo PI! cIe!o y 10s jardines de &I, z; ckcpai fioies hasia 

otro dia. '04 

En este lugar habia entonces jardines, iodo g6nero de arboles405 flores y aves. 

No era un lugar de ocio como el cielo cristiano, 10s guerreros y las cihuafeteo 

tenian ulna funcion: guiar al sol, es forrnar parte del ciclo cosmico, era 

ciertarnente una funcion honrosa, es procurar el movirniento celeste. 

2) Destino: Tlalocan a donde iban 10s que habian muerto ahogados, por rayo, o 

por enfermedades como la hidropesia, gotosos, leprosos, bubosos e incluso 10s 

que morian en estado de ebriedad. El Tlalocan es descrito corno un lugar de 

abundancia. Como Tlaloc es el dios de 10s mantenimienios, reside en un lugar 

donde la comida no falta y siernpre habia verdura y ~ e r a n o . ~ ' ~  

'02 Calixta Guteras. "La magia en crisis del embaiazo y parto". en Esfudios de culfom maya, MCxico UNAM, Vol.1. 
1961, p . l l .  
403 

Sahagkn, op cit L.lll, Cap. i l l ,  3.4.5, p. 208. 
404 

Sahagljn, op  cff. L. VI, Cap. XXIX, 9, p.381. 
405 

Lopez Austin, Cuerpo ... op.cif. p. 3%. 
406 

SahagOn, op cft L.lll, Cap. 11, 5, p 208. 



... nunca faltan jarnas las rnazorcas de maiz verdes, y calabazas y rarnitas de bledos, y aji 

verde y jitornates, y frijoles verdes en vaina, y flores; 407 

3) Destino: El chichihualcuauhco o arbol nodriza a donde iban 10s nirios de 

pecho que no habian ingerido aijn ninglin aliment0 proveniente de la tierra. 

Seglin Sahagljn, en sus "Primeros ~emor ia l es *~~  ese lugar donde se 

encontraba dicho arbol se llamaba Xochaflapan. 

Los nitios de pecho no necesitan devolver las cargas porque no tuvieron casi 

historia y entonces pasan directamente a1 rec ic lamient~.~~~ El arbol nodriza es 

un arbol del que penden corno frutos mamas de las que fluye leche. Los niRos 

rondan el arbol como aves marnando de la leche mas dulce yen abundancia. 

4) Destino: El Mictlan, a donde iba el comun de 10s rnortales. Se pensaba que 

tenia nueve pisos y que el difunto 10s iba reconrendo uno a uno en sentido 

descendente durante cuatro arios. El transit0 era explicitamente nombrado en 

el ritual funerario, para el cual daban al difunto pape~es.~'~que debian entregar 

en ofrenda a Mictlanteuctli debian atravesar dos sierras, sortear una culebra, 

pasar una lagartija, atravesar ocho paramos, ocho collados, viento de navajas, 

atravesar un rio de nornbre Chiconahuapan sobre un perro bermejo. 41 1 

En sentido estricto es un viaje lleno de obstaculos per0 en sentido amplio es un 

viaje tendiente a restituir las cargas. El ser humano por el hecho de comer 

productos de la tierra se carga de tlalficpacayofl. La carga puede ser caliente o 

fria, y el muerto restituira dicha carga a traves de la realizacion de un trabajo en 

el infrarnundo. Es un proceso de purificacion donde el muerto reintegra todo lo 

que adquirio durante toda su existencia. En ese sentido es un proceso de 

407 Sahaghn, op. cit. L. Ill, Cap.11. 1. p. 207. 
'08 C i d o  por Luis Vargas y Eduardo Matos Embarazo y parto prehisp9nicosn Anales de Antropologia, Mexico, UNAM. 
IIH. Vol. X, 1973 p.309. 
409 Lopez Austin, Tamoanchan ... . op.cif. p.218. 
410 El papel tiene un caricter sagrado. Sea de vehiculo para transportar materia contaminante. o sea como thbuto 0 

elemento mediador con lo divino. Es descrito en las fuentes como un element0 ritual tanto para adomar a lffi que sedn 
sacriflcados como para envolver a 10s diintos, o bien para recoger la suciedad de lffi rostms de las viudas de 10s 
guerreros muertos. Galinier refiere que entre 10s otomies. el papel tiene por funcion remger la enfermedad para 
armjarla en los montes, asi como para la elaboration de dioses en papel de china para 10s rihlales de peticion de lluvia. 
Vbse Galinier. op. at.. p. 308 Hoy en dia en las ofrendas de dias de muertos. el papel picado es un elemento 
indisoensable en la ofrenda. 



despersonificacion. Lopez Austin concibe este viaje como un reciclamiento del 
412 teyolia, luego dei cual el alma queda en caiidad de semilla, de escencia 

pura, en el Tlalocan, lista para ser reciclada. Hay pues una comunicacion entre 

Mictlan y Tlalocan. 

El Micflan, segun el Codice Florentine, y segan 10s poemas de 10s guerreros 

era un iugar de perdida total, de alla no se volvia. 

El Mictlan, el lugar de 10s muertos, esta en las profundidades de la tierra; se extiende en toda la 

parte inferior del cosmos; per0 se afirma tambien que el Mictlan esta en el norte. Debe 

entenderse que se manifiesta en el norte, que de 10s poderes de la muerte -entre ellos 10s 

vientos y las lluvias malignas- vienen 10s vientos malignos. 413 

Ei Mictlan, era descrito como temible lugar de tormentos, pestilente, en el que 

se bebe pus y se cornen abrojos, esto ljltimo no es ptlnitivo, se es parie de esa 

putrefaccion. Los tormentos no son castigos, y menos aun eternos como lo 

concibieron equivocadaiiiente ios rnisioneros espaiioies; no tiene la 

connotacion de un infierno como el cristiano. Son lugares de obstaculos a 

vencer para restituir las cargas y transitar de un piso a otro. Lopez Lujan afirrna 

que aun en la actualidad 10s otornies de la Huasteca tapan [as cuevas con 

costales porque de alli ernanan aires cargados de enfermedad, de muerte, de 

oior a oodre. 414 

Una vez que 10s muertos cumplian su trabajo podian ir a1 arbol fiorido, que 

podia considerarse como un quinto destino, o bien considerar que la casa del 

Sol y el arbol florid0 eran un misrno lugar; y lo que cambiaba era el estado de 

10s guerreros. Los guerreros podrian transformarse en coiibries y libar en las 

flores. Tambien cabe preguntarse de donde proviene la semejanza entre el 

arbol nodriza y la libacion de las flores por ios colibries. Es una creencia de que 

esos muertos yacen en otro estado nutriendose, 10s niiios para renacer, y 10s 

411 Sahagiin, op. cit. Libm Ill Cap 1, 18, p. 206, Ciavijero dice que era sobre un perro rubio "tichichi", poi ello io 
mataban flech6odolo en el pescuezo y lo incinemban junto con el difunto. op, cit. p 198. 
412 L6pezAustin. Tamoanchan ... op. at, p.221. 
413 ibidem, p.190. 
614 

Lopez Lujan y V. Mercado, op. cii . p. 29. 



guerreros para permanecer as!. En las poesias nahuas esta dicho, reiteradas 

veces, que a esta vida ya no se volvia. 

Existen tres fornlas de existencia en la vida ultraterrena en alguno de 10s 

destinos que ya se mencionaron: 

1) El carnino diicil y doloroso del teyolia del ser hurnano hacia el reciclarniento. 

2) El paso direct0 al reciclamiento de aquellos seres de vida tan breve que no alcanzaron a 

rnancharse, que no tuvieron historia. 

3) El destino transitorio y placentero que supone un trabajo glorioso en el otro r n ~ n d o . ~ ' ~  

Lopez Austin plantea que no tendria sentido el dificii transit0 de 10s muertos a 

traves de 10s nueve pisos del Mictlan, si no tuviera un proposito. Ese proposito 

consiste en limpiar la esencia vital de toda la personalidad "adherida", con el 

proposito de que sea reciclada. Esa esencia era representada por el corazon. 

Las mismas complicadas operaciones que se producen para la creacion y 

gestacion de una vida son las que imaginaban se producian para su 

desintegracion. Quizas por ello, dice Eduardo Matos, el Mictlan tenia nueve 

pisos en una analogia con 10s nueve meses del embara~o,~ '~  yo agregaria que 

el rio por atravesar representa el liquid0 amniotic0 para nacer, solo que en un 

movimiento involutivo. 

f). Mitos de creacion que nos permiten inferir por oposicion una 

concepcion del duelo en 10s antiguos nahuas. 

La creacion del cosmos, no solo para las culturas mesoamericanas sin0 

tambien para otras culturas, se concibe como una multiplicacion de la deidad, 

multiplicacion y division en elementos diferentes. 417 

4'5 Lopez Austin, Tamoanchan ... op. cit, p. 218. 
416 Matos. Muerfe a filo ... op.cit. p. 13. 
dl7 

Entre los eoiocios. Osiris. Al orincioio Osiris fue un dim de la naturaleza e incornom ei esoiritu de la veaetacion oue -. . . 
muere en las cosechas para renacer cuando 10s granos relorian. Mas tarde iue venerado por :oco Eglp!o como olm de 
Ics muenos. The New Lamusse Encyclopedia of My7holog/, New York. Crescen! books. p? 16 y 17 Enwe ~os >in.Jljes. 
e. cios Prahapal: 'En e ongen Pahapati es* solo Esti poseido por el oeseo de pmcrear, que es ilrmbien desw de 
chacerss mcmplesPara rea.&'este oeseo, cse mnvterle en sacnfic~o, a la vez sacn'lcante -pues:o qde se ma de 
su propio proyecto- .... Ejecuta, pues. este sacficio, y para hablar m n  propiedad hemos de decir que no tanto crea 
como emite 10s seres, disemina su persona en la infinidad de las cosas que a partir de ese momento forman el 



Es bien sabido que esta version del mito de la creac~on en el cual un ser prirnigenio se divide 

para convertirse en cielo y tierra es compartido poi varias culturas antigoas, enlre ellas Egipto, 

Mesopotamia y ~elanesia.~" 

Me referire a un rnito mexica que ilustra rnuy bien esta idea: Cinteofl, quien se 

metio en la tierra y surgieron de su cuerpo semillas y plantas, de su cabello el 

algodon, de su oreja el huazontli, de su nariz la chia y del cuerpo el ~ a m o t e . ~ ' ~  

La creacion del cosmos es pues representada como descomposicion, 

fragmentation de la unidad corporea divina. Yolotl Gonzalez, propone la idea 

de que este tip0 de rnitos se originaron a partir de una forma de cultivo prirnitiva 

por medio de tuberculos o esquejes, a partir de dicha practica surge el rito 

sacrificial en el que se repetia el mito y en que se cornia el cuerpo del 

sacrificado. 420 

La creacion de un ser humano tiene dos susiratas7 uno blo!ogico, cue 

constituye su base corporal, y otro simbolico. El sustrato simbolico es la 

cornposicijn de una iinidad a par'tir de fragmentos simboiicos tornados de 

diferentes lineas de ascendencia, es decir portara elernentos significantes de 

las lineas de parentesco, de su clase social, de su rango, de otros signos 

provenientes del calendario, asi como significantes de su historia familiar. 

La muerte en si misma es un instante, mientras que el recorrido mas o rnenos 

penoso y largo que las religiones establecen para 10s difuntos es, desde mi 

punto de vista, una representacion del proceso en que consiste propiamente el 

duelo. El due!o, y no la muerte en si rnisma, es el proceso inverso de la 

creacion de un ser hurnano en particular. El duelo es el proceso de 

desintegracion simbolica, como la corrupcion del cuerpo es la desintegracion 

fisica. Entiendo por desintegracion sirnbolica, la ruptura del ensamblaje que el 

~p - - ~- 

cosmos." "El saciificio tiene como objelo reconstmir la imagen de este cuerpo original, de este cuerpo de antes de 12 
creacibn.' Charles Malamoud. "Especuiaciones indias sobre el sexo dei sacrificio" en Fragmentos para una historia del 
cuerpo homano, Madnd. Taurus. 1990 p.75-98. 
"' Yolbll Gon&lez "Las deidades dema y los ritos de despedazarniento" en Historia de ia Rei~gi6n en MesoamCrica y 
areas afines 11 Coloquio, MMCxico. UNAM, 1990, p. 110. 
*I9 Ibidem 
420 Ibidem, p. lll 



difunto unificaba en su persona, como un conglomerado de rasgos, que al morir 

es precis0 des-componer para que cada deudo reincorpore algunos de esos 

significantes, al modo como se producia la comida ritual de 10s restos de 10s 

sacrificados. 

Partire de una imagen de la literatura inglesa, el Frankestein, wmo una 

metafora. No me interesa la obra en su conjunto, ni pretend0 hacer una 

comparacion entre la cultura inglesa y la mexica. Tampow me sewire de esa 

metafora en su totalidad, excluyo su aspect0 horroroso y temible. Me interesa 

en la medida en que se trata de la "creacion de un ser humano" a partir de 

pedazos, y en ese sentido creo que Mary Shelly ilustra bien una caracteristica 

universal del ser humano: somos una creacion hecha de muchos "fragmentos". 

No dig0 que ello nos haga monstruosos, eso es un dato de ficcion de la autora. 

Esos fragmentos son fragmentos de historia, desde el nombre de pila, la 

manera como son nombrados nuestros rasgos fisicos, que implica una lectura 

de la dimension genetica, nuestros rasgos de caracter unos de la linea paterna 

otros de la linea materna. 

Un nuevo ser humano se wmpone como un Frankestein de numerosos 

retazos: historias de vida de la rama paterna, historias de vida de la rama 

materna, rasgos del padre, rasgos de la madre, su situacion de clase, 

cualidades de abuelos o tios, el entrecmzamiento de deseos y de proyectos 

transmitidos, que no son otra cosa que palabras, elementos historicos que 

rodearon el nacimiento, tanto de la historia familiar como de la historia de la 

comunidad, y si consideramos la cultura nahua contarian tambien las 

tendencias que marcaba el calendario por el dia en que nacio. Se trata de una 

retaceria simbolica que como hilos tejeran una trama singular, linica e 

irrepetible. 

El mito es una creacion colectiva y proyectada al cosmos. El mito es una 

respuesta colectiva a la pregunta individual iquien soy3 'para que naci? 'de 

que elementos fui creado? ~ C O ~ O  me fabricaron? La respuesta a estas 

preguntas necesariamente remite a un antes de dicho nacimiento. 



Si la creacion de un ser humano mortal consiste en la composicion de un 

Frankestein, de un ensamblado, la muerte de dicho ser hurnano no puede ser 

otra cosa que la descornposicion de este ensamblaje corporal biologico, y el 

duelo la descomposici6n del ensamblaje simbolico. Decian 10s rnexicas, 

"alcance mi alcanzadero, mi destruccion, mi ruptura, mi fragmentacion" 

(onacico in nacian, in nopoliuhya, in noxamanca, in n~poztequia).~" Se trata de 

una fragmentacion representada por el cuerpo, como metaiora de otro cuerpo: 

el ensamblaje de significantes que cada persona constituye. En la creencia 

mexica, la fragmentacion se refiere al menos a dos cuestiones, a la 

descomposicion de la rnateria, y a la separacion de ias entidades animicas: 

tonalli, feyolia e ihiyotl. Pero bajo esta forma de representar y nornbrar 

distintos tipos de alrna, esta tambien presente esa descomposicion de 10s 

elementos simbolicos que estaban "adheridos" a ese cuerpo. 

El rito nombra la descomposicion, como separacion de las entidades animicas 

y lo imagina como un viaje por el Micflan. Pero es el deudo el que tiene que 

realizar un largo proceso para descomponer este ensamblaje. En primera 

instancia tiene que des-ensamb!ar el vinculo que tenia con su difunto, y 

construir otro vinculo de naturaleza muy diierenIe, elio irnplica asumir 

plenamente la perdida del que murio y de lo que se ilevo con 

El rito funerario esta destinado a procurar en 10s deudos la separacion social 

del cuerpo-cadaver. El rito de duelo apunta a desprenderse de esta 

consistencia irnaginaria que una persona construyo con su tejido tramado de 

hilos de muchas partes, para despersonificarlo, para destejer esos hilos y que 

esos fragmentos sirnbolicos, o hilos simbolicos, ya separados puedan ser 

reincorporados a la comunidad, re-uti~izados.~~~ Pienso que en eso consiste la 

teoria del "reciclaje". No es reciclaje de alrnas, no es reciclaje de vida, es 

reciclaje de esos elementos simbolicos que formaban una unidad, y que al 

descornponerse podran ser re-asignados a nuevos seres. Y dig0 seres en 

general porque es un proceso que afecta a todos 10s seres no solo a 10s 

'2' Lopez Austin. Cuerpo ... op.nt. . p. 359. 
422 NO esti de duelo quien acaba de tener una muerte cercana, esti de duelo quien vive esa muerte subjetivamente 
como una perdida. No todas las muertes cercanas son v~vidas como perdidas. Vease Ailouch, Erotica ... op. cit. p.39. 
'23 Que el rito procure ese proceso no gars* que consiga su culmination en tados ins casos. 



humanos. Cada cultura le da distintas denominaciones a esos elementos 

simbolicos: alma, sombra, aire, etc. 

Yo creo que esta es una de las razones por las cuales se fragmentaba el 

cuerpo de 10s sacrificados y se procuraba su incorporacion canibalistica. Es la 

metafora de esta desintegracion de elernentos sirnbolicos que una persona 

portaba para ser redistribuidos, para que forrnen parte de otros. 

Lo que rnetaforiza el rito sacrificial es lo que el rito de duelo se encargara de 

procurar de otra manera. De ahi que la espera de descomposicion del cuerpo 

sea tan importante. De ahi tambien que se diera tan enorrne valor peligroso a 

10s aspectos con tarn in ante^^^^ de su no-descomposicion, que anula la 

diferencia entre lo vivo y lo muerto, o 10s atributos que se llevo el muerto y 10s 

que deja en 10s otros. Se trata de separar lo que murio de lo que no murio. 

Muere la persona, muere lo que representaba para 10s deudos con su mod0 de 

ser, con el tip0 de vinculos que establecia, per0 10s significantes que portaba 

no mueren, algunos de ellos son "reincorporados" por 10s deudos. 

En el cadaver yen 10s tab~jes respecto del rnismo,.se busco cifrar algo que es 

de otro orden. En la descomposicion de la materia corporal se busco cifrar la 

descomposicion de los atributos de naturaleza simbolica, que hacian unidad y 

se adherian a una persona. Aquello que era individuo (indiviso) es preciso 

dividirlo, fragmentarlo para que cada elernento se reintegre al cuerpo del 

s i rnbo~ico.~~~ LOS ritos de purificacion del cuerpo de "cargas" anteriores no son, 

en mi opinion, otra cosa, que fragmentos simbolicos que es preciso limpiar de 

esa adherencia imaginaria que les daba la persona difunta. Por ejemplo, 

cuando se 'bautizaba" a un niiio mexica, el bafio ritual tenia ese proposito, 

limpiar de cargas anteriores a1 niiio. Lo simbblico, puede reciclarse per0 ha de 

estar purificado, no es deseable que se adhiera una carga imaginaria que debe 

quedarse con el muerto. 4" 

121 Vease Cazeneuve, op. cit. p. 41-78 y Caillois., op. cit p. 171. 
425 Un sign0 o una palabra que pertenecia a1 diinto no se ha desprendido de el si cada vez que la farnilia la nornbra 
rernite al recuerdo dolomso del occiso. a1 punt0 que se cornienza a evitar hablar de ciertos ternas para no recordario 
Ese desprendirniento del muerto de significantes, ha de producirse para poder reernplearlos. reernplear las palabras, y 
iiases ya sin esa "carga". Eso seria restiuir "lo que pertenecia al muerto" a1 cuerpo del simbdliw. Muy diierente es la 
cuestion cuando ritualmente esti establecido. en ciertas culturas evitar nornbrar tales palabras. Es una rnanera de 
guardar la rnernoria del difunto. 
"6 sahagrin. op. cif. .  L. VI, Cap. XXYVII, 7-10.p.399. 



Los rnitos del tlacuache narian la fragrnentacion, recomposicion y resurrection 

del marsupial. Este animal representa en el rnito ese cuerpo del simbolico. Sus 

fragrnentos desprendidos del todo, anirnan seres pai-licuiares, y ai rnismo 

tiempo forrnan pai-le de un conjunto en re la~ion.~~'  

No sabernos c ~ m o  transcurria el duelo subjetivo de 10s nahuas. No tenemos 

testirnonios. Pero lo que si sabemos es que atribuian a 10s difuntos un proceso 

semejante al duelo subjetivo de 10s deudos que transcurria en el Mictlan. Ellos 

concebian esta iestitucion de elementos sirnbolicos producidos por la historia, y 

por ei hecho rnismo de existir, como cargas derivadas de 10s productos de la 

tierra. Es oira manera de nornbrar que en esencia es lo rnisrno. Pero hay un 

problema, itiene la rnisma eficacia sirnbolica que sea el rnuerto quien restituya 

las cargas, a que se reconozca que es el deudo quien tiene que hacer esa 

fragmentacion para deshacerse de su rnuerto, ya no real sin0 simbolicamente? 

Es muy posible que si tenga eficacia, pues existen procesos que se realizan 

con el soporte imaginario de otm. Es decir que especula:mente se atribiiyen a 

un sernejante procesos que en rigor 10s esB ieaiizando el propio deudo. De 

cualquier rnanera la pregunta por la eficacia de un duelo es precis0 responderla 

invesligando rambien sobre la dimension subjetiva en 10s deudos. 

II. El duelo ritual y el duelo subjetivo en los antiguos nahuas. 

Realizar un duelo irnplica transforrnar el vinculo que se habia tenido con el 

difunto. El rito busca procurar esa transforrnacion. Desde el punio de vista 

cultural, siempre que hay un rnuerto hay rito de duelo. Desde un punto de vista 

sibjetivo no toda muerte produce un duelo. 

427 Alfredo L6pez Austin. Los mifos del Tiacuache, Mexico, UNAM, 1998, p. 21 



". . .se esth de duelo no porque una persona cercana (termino oscurantista) haya muerto, sino 

porque quien ha muerto se llevo con el en su muerte un pequeiio trozo de si." 

El duelo subjetivo es tanto mas doloroso cuanto mas amada o mas 

significativa era la persona que murio. La transformacion del vinculo demanda 

una renuncia, una resignacion, un sacrificio. Renunciar es ya no esperar nada 

de el, aceptar que no volvera. Resignarse es confomarse, adecuar la 

expectativa con esa realidad vivida, y sacrificar un trozo de si que el muerto se 

llevo. La persona que fallece ya no puede ser interlocutor del deudo, ya no 

puede sostener el tipo de intercambio que tenia con el. Es en ese sentido que 

se lleva algo del deudo, un vinculo tjnico e irrepetible se va tambien con el 

muerto. "' 

La dimension sacrificial en todo duelo no es necesariamente ritual, algunos 

ritos asi lo establecen per0 en todo caso no es mas que una representation, 

una simbolizacion de otro sacrificio menos visible, per0 no por ello menos real 

que el deudo ha de realizar. Lo que es preciso sacrificar es un trozo de si que 

el muerto se ilevo. Un vinculo implica el enganche de dos eslabones, un 

eslabon del difunto y un eslabon del deudo estan comprometidos. El difunto se 

Ilevo 10s dos, ya no es posible asirse de ello. Es preciso sacrificar ese eslabon 

por el cual se producia un lazo social con esa persona ahora difunta. 

Es bien sabido en distintas culturas en el rnundo, que un muerto se lleva a otro 

muerto. 'La muerte llama a la muerte". Los ritos o bien lo dictan y otros 

mueren para acompatiar al difunto, 430 o bien, ciertos ritos de duelo apuntan a 

evitar que esa muerte desencadene una sene de muertes. 431 

Allouch. Erotica del ... op.cit. p. 39. 
"9  Ibidem. 
430 

Era un act0 rituai que la viuda sati (India) se inmolara sobre la pira funeraria de su esposo. Referido por Allouch, en 
ErCitica ... op. cii. p. 40 Los reyes egipclos eran inmolados junto a su rey muerto para acompanarle en el ofro mundo. 
Los reyes mexicas eran ammpaiiados por sus servidores: Hasta 200 eran muertos para tal efecto. Vbase Clavijero op. 
cit. p. 199 y Las Casas. op. cif. p. 87. 
43' Entie 10s mexicas. a las viudas de 10s guerreros caidos en combate, le decian en el rito de duelo: 'note consuma la 
tristeza ni te acabe 10s dias de la vida" Duhn, 0p.m p. 343. 



" ...p iensese en esos trescientos jovenes Japoneses que se suicidaron luego de haber 

escuchado una conferencia en la que , se nos dice, era proclamada la imposibilidad de toda 

certeza, e incluso en la atrapante irnagen de esas parejas japonesas enlazadas en un rnisrno 

cinturon y arrojandose desde lo alto de la cascada de Chuchenji -hasla el punto de que la 

poiicia nipona debit, decidirse a custodiarla militarmente." 432 

El rito sacrificial en las culturas mesoamericanas insiauraba ia falta, como lo 

hemos mencionado en el primer capitulo. El dueio es otra manera de ser 

afectado por la instauracion de una falta, solo que no es producida poi un rito 

sin0 por la circunstancia inexorable de la muerte. Pero una rnuerte no 

necesariamente produce una falta en el deudo, para que ello ocurra, el deudo 

ha de hacer de esa ausencia una perdida real. No hay isomorfismo ni 

paralelismo temporal entre rito de duelo y dueio subjetivo. Ut? rito de duelo 

puede llegar a su fin, y el duelo subjefivo estar estancado en una primera fase. 

Esta es una tesis en la que me detendre en ei capituio cuarto, baste aecir por 

ahora que 10s ritos representan la tradition, se reaiizan igual para todos 10s 

duelos del rnismo tipo, un rnismo rito para el duelo de 10s reyes, un rnismo rito 

para las viudas, si hay variaciones es segirn la clase, el oficio, el grupo, 
. , mientras qve e! &e!o s u b j e t i ~ ~  BS de naturaleza singular, es la expimian ink 

particular de la rnuerte en una sociedad, por ello no son isomorficos el subjetivo 

y el ritual. 

Un duelo subjetivo consiste en dar, efectivamente, por rnuerto al que murio. 

Pero no siernpre ocurre asi, a veces se lo sigue esperando. Los fantasmas son 

manifestaciones de que el muerto no esta tan muerto para el deudo como se 

supondria. Es un muerto medio vivo. Una desaparicion aun no lograda. Es 

frecuente que durante un dueio subjetivo ocurra este tipo de "apariciones" 

midos o rnanifestaciones de algo que el deudo lnterpreta como fantasmal, 

como la presencia de su difunto que airn no se va. Forma parte de la dimension 

432 
Allouch, op. cit. PP. 193-4. 



persecutoria de todo duelo. Dice Allouch, que la persecucion regula la relacion 

con la ~ n u e r t e . ~ ~ ~  

Las apariciones fantasrnales forrnan parte de todo duelo subjetivo. Sea corno 

ruidos, sea corno visiones, sea bajo el sentimiento de una presencia. Lo 

fantasmal es un fenomeno que se rnanifiesta de modo reiterado 

independienternente de la epoca en que sea recogido corno testirnonio. Desde 

luego no siernpre ocurre, per0 es frecuente. Un fantasrna es un muerto medio 

vivo. Es un rnuerto que aun no esta rnuerto, que tiene una cierta forrna de vida. 

Lo que no esta muerto retorna, tal es el caso de las cihuateteo, difuntas 

deificadas. Corno no van al Mictlan para desaparecer, entonces retornan y su 

retorno es persecutorio, pueden hacer daiio a 10s n i f ~ o s . ~ ~ ~  

El cadaver siempre se sepulta o se le da un cierto tratamiento para que sus 

restos tiendan a desaparecer. Pero no siempre es posible, para el deudo, dar 

por muerto a su difunto, de modo que pueda desprenderse efectivarnente de el. 

El cuerpo ya no esta y, sin embargo, tiene la ilusion de que le Ilarnaya, de que 

aparecera en su puerta, de que esth de viaje. En sentido rnetaforico aljn no lo 

ha sepultado. La razon lo confronts y la ilusion se desvanece, per0 cuando 

este proceso se proionga es que hay un transtorno en la efectuacion del duelo, 

una prolongation que a veces lleva toda una vida. 

Un ejernplo tomado de la literatura ilustra muy bien este problerna de todo 

duelo: W. Shakespeare muestra como para Hamlet, apenas rnuerto el padre, 

se encuentra con una aparicion espectral del misrno. Hay una deuda irnpaga, 

es la de su rnadre que en complicidad con Claudio ordena a Polonio que mate 

al padre de Hamlet. Ciertarnente el espectro del padre de Hamlet tarnbien le 

dice a su hijo que murio en la flor de sus pecados. Es decir, que tarnbien esta 

en deuda. 'De donde proviene la aparicion del fantasrna para Hamlet? ‘Par 
que se aparece? El espectro se aparece para reinstaurar la ley. El difunto fue 

asesinado, para que la reina se casara con Claudio, hermano del difunto. Hay 

4;; Allouch, Mtica ... op.cit.. p. 215. 



doble transgresion. El espectro aparece para restablecer la ley social. Ley que 

prohibe el asesinato, ley que prohibe el incesio. 

La aparicion programada y esperada de las Cihuateteo es un tip0 de retorno 

"fantasrnal", bajo la forma de maios aires. 

Durante la Colonia la creencia en los fantasmas se asociaba a una deuda 

impaga. Sea esta creencia prehispanica o sea introducida por 10s 

colonizadores, me interesa destacar que se piensa en que la no-tramitacion de 

dicha deuda impide el viaje del difunto por el Mictlan hacia el reciclamiento. 

Eran cuatro aiios los que duraba este viaje. Ahora bien es llamativo que tanto 

en el mito como en estas creencias fantasmaies por deudas, el que se Cree 

esta en deuda es el difunto y no el deudo. Con frecuencia el que muere deja 

proyectos pendientes, inconclusos, tantos mas cuanto mas joven es, y 

seguramente deja deudas por saldar. Solo las personas rnuy ancianas que 

espeian rnorir y arregian todos sus asuntos quizas no dejen actos pendientes 

por realizar, pero si dejan deudas, no economicas, per0 quizas morales. Pero lo 

rnismo ocurre con el deudo, queda inconcluso lo que planeaba hacer y lo que 

planeaba decide, lo que planeaba pagarle ai ahora difunto. Lo que ya no pudo 

realizar. Justamente el deudo se llama deudo porque queda en deuda con el 

difunto. Si el difunto dejo 10s comprornisos inconclusos, o incumplidos, o 

impagas ciertas deudas, ya no tiene ninguna posibilidad de restituirlas 

realmente. El mito se encarga de que las realice irnaginariamente, per0 esa 

atribucion que se proyecta sobre el difunto en rigor concierne al deudo. Se trata 

de pagar un tributo; pero el que ha de pagarlo, para poder desprenderse 

definitivarnente de su pariente muerto, es el propio deudo. Ese tributo no es de 

la natilraleza de una ~frenda ritual; asi se simboiiza en la cuitura. 

El duelo entendido como actitud frente a la muerte de un ser querido, ianto en 

su dimension social, ritual, corno intima, es un aspect0 sobre el que se ha 

434 Vease inclso c) de este rnismo apartado. 



escrito muy poco. Sobre 10s nahuas no he encontrado referencias. Sobre 10s 

mayas sabernos, por terceros, de sus manifestaciones exteriores, per0 no de 

como lo procesaban. 

"Que esta gente tenia rnucho, excesivo ternor a la rnuerte y lo rnostraban en todos 10s servicios 

que a sus dioses hacian no eran por otro fin ni para otra cosa sin0 para que les diesen salud, 

vidya y rnantenirnientos. Pero ya que venian a rnorir, era cosa de ver las lastirnas y llantos que 

les causaban. Llo~banlos de dia en silencio y de noche a altos y rnuy dolorosos gritos que era 

lastirna oirlos. Andaban a rnaravilla tristes rnuchos dias. Hacian abstinencias y ayunos por el 

diinto, especialmente el marido o la rnujer y decian (del diinto) que se lo habia llevado el 

diablo, porque de el pensaban que les venian todos 10s males, en especial la rnuerte.- 

Menos aun sabemos de como lo vivian nuestros antepasados mas remotos. 

Por ello abordare distintos tipos de ritos de duelo, para trazar algunas lineas de 

analisis sobre esta actitud de 10s deudos ante la muerte. Las producciones que 

analizare son: a) el rito de duelo de las viudas de 10s guerreros, b) el rito 

funerario y la deificacion de las mujeres muertas en el parto, c) el rito sacrificial 

de 10s niiios ofrecidos a Tlaloc, d) y 10s ritos regulares tanto funerarios corno 

de duelo para adultos y niiios. 

El rito dicta irnperativamente una sene de patrones de cornportamiento. El 

imperativo social puede dictar a una viuda que llore, y puede ocunir que alguna 

viuda no lo viva asi. Esa gama enorme de rnatices que generalmente ha sido 

muy poco abordada desde la perspectiva antropologica, es a la que pretend0 

prestarie interes, para rnostrar como el duelo es una plataforma conflictiva entre 

estas dos tendencias opuestas: la social y la subjetiva, la dictada y la 

efectivamente sentida. En una sociedad se generan contradicciones, estas 

generan conflicto, entre unos grupos y otros, entre unas clases y otras. El 

ejercicio del poder genera contradicciones y conflictos, tendencias encontradas 

que si se realizaran anularian a su contraria. Tambien en el plano subjetivo 

existe conflicto, no solo entre lo que el individuo desea versus el interes 

colectivo, sin0 a veces respecto de dos deseos individuales contradictorios 

435 Fray Diego de  Landa. Relacion de las cosas de Yuwtn. M6xim. Dante, 1986, p. 68, Landa llama mn el termino 
cristiano "diablo" a uno de sus dioses. se tata de Hunhau. 



entre si. El rito corno imperative no puede subsumir los deseos individuales de 

cada sei humano. El rito 10s acalla, se irnpone sobre ellos para presewar el 

sentido social, el bien comlin, o el rkgimen establecido. 

La convivencia humana solo se vuelve posible cuando se aglutina una mayoria mas fuerte que 

10s individuos aislados, y cohesionada frente a estos. Ahora el poder de esta comunidad se 

contrapone, como <derecho>, el poder del individuo, que es condenado corno cviolencia 

bruta? Esta sustitucion del poder del individuo por ei de la cornunidad es el paso cultural 

decisivo. Su esencia consiste en que 10s rniernbros de la comunidad se iimitan en sus 

posibilidades de satisfaccion, en tanto que el individuo, no conocia tal lirnitacion. El siguiente 

requisito cultural es, entonces, la justicia, o sea, la seguridad de que el orden juridic0 ya 

establecido no se quebrantara para favorecer a un individuo ... El resultads ljltirno debe ser un 

derecho a1 que todos -a1 menos todos 10s capaces de vida comunitaria- hayan contribuido con 

el sacrificio de sus pulsiones y en el cual nadie- con la excepcion ya rnencionada- pueda 

resultar victirna de la violencia bruta." 436 

Geertz refiere un caso del funeral de un muchacho javanes al que me referi en 

el priiiier capitiilo. Se trata de una irnposibiiidad de reaiizar el rito por un 

conflicto comunitario. El rito en este caso logro imponerse al conflicto de modo 

dificil, el cuerpo ya se estaba rigidizando y las exequias no podian tener curso. 

Geertz describe la angustia de 10s p a r t i ~ i ~ a n t e s . ~ ~ ~  Me detendre en un punto. 

En esas circunstancias, la rnadre quiere permanecer con su hijo, ese es su 

deseo, es algo personal, se opone a las convenciones, otras mujeres van y la 

separan del cuerpo, se impone el interes colectivo, que preserva al grupo per0 

tarnbien busca preservar la vida de la propia madre e impedir que el espiritu dei 

muchacho tome posesion de aiguno de los asistentes. 

La madre insistia ahora en ver el cuerpo de su hijo antes de que lo envolvieran en la museiina. 

Prirnero el padre lo prohibio y le rnando enojado que cesara de llorar; j no  sabia acaso ella que 

semejante conducta pondria sombras en la senda a1 otro rnundo que debia recorrer ei 

rnuchacho? Pero ella persistia de suerte que la llevaron tambaleante a1 lugar de la casa de 

Karma donde yacia el muerto. Las mujeres trataron de evitar que se acercara demasiado al 

cadaver, per0 ella se desprendio de las otras y comenzo a besar ai muchacho en la zona de 10s 

436 Freud, "El Malestar en la Cultura" en op cif., Torno XXI, p. 94. 
437 Geertz, op cit., p.142. 



genitales. El marido ayudado por las mujeres arranco casi inmediatamente de aquella situation 

aunque ella clamaba que a h  no habia terminado; la arrastraron a la habitation posterior en la 

que quedo corno transtornada. Poco despues el cadaver fue por fin envuelto con la tela, que 

que el modin habia condescendido por fin en indicar donde debian colocarse 10s taquitos de 

algodon; per0 la rnadre parecia completamente alterada pues comenzo a recorrer el patio 

estrechando la mano de todos, que eran extrahos para ella y diciendo: "Perdonadme rnis faltas, 

perdonadme mis faltas". Hubo que contenerla otra vez por la fuerza mientras le decian 

"Calmate; piensa en tus otros hijos. j,Acaso quieres seguir a tu hijo a la tumba? "8 

Geertz analiza la causa de este conflicto, se  trataba de un entrecruzamiento 

entre la signification religiosa y la politica, en ello residia la ambiguedad que 

impedia que el rito se realizara normalmente. 439 

Ademas de este conflicto social entre lo religioso y lo politico, o justo por ello, 

se  fractura el tejido ritual y emergen 10s deseos individuales de la madre que 

aparecen como "locos". Geertz la describe como transtomada. Este caso 

prueba como el rito preserva hasta cierto punto a1 doliente, y como frente al 

retardo de la comunidad en atender un momento de crisis, la locura materna 

emerge, tanto en s u  deseo de no desprenderse, "de irse con. el" como en s u  

deseo sexual (besarle 10s genitales), que se opone a la ley social que prohibe 

el incesto. 

Podriamos referirnos a muchos otros casos de conflicto entre 10s deseos 

individuales y las convenciones sociales. Baste recordar que en la provincia 

mexicana, en la colonia, se condenaba a las viudas a lutos muy prolongados, a 

periodos que no coincidian con sus anhelos individuales de tener otra pareja y 

rehacer s u  vida. En Espaiia ocurria lo mismo, segun Foster las viudas debian 

observar reglas mas estrictas que 10s demas deudos. A menudo s u  luto duraba 

de cuatro a cinco aiios. Durante el primero no salian de s u  casa. En la region 

del centro de Andalucia las reglas eran muy duras. Se esperaba que se  dejaran 

corto el pelo por toda la vida si eran maduras, y durante 3 aiios si eran jovenes. 

No se  podian sentar en una silla durante un afio sino en pequeiios asientos 

- 

438 Ibidem, p. 144. 
4;9 . . hdem. D. 148. 



redondos. No debian pensar en comer, debian mostrar desden por la comida, y 

no debian hacer r ~ i d o . ~ ~ '  

2. El rito de duelo y duelo subjetivo ee nos antiguss nahuas. 

Un hecho religioso tiene dos dimensiones, una mitica y una ritual, Yo 

agregaria, para el caso del duelo, una tercera: la dimension subjetiva. Estas 

tres dimensiones estan estrechamente interdependientes de las creencias. La 

tercera dimension quedara en este capitulo reducida a hipotesis y preguntas 

que se desprenden de 10s ritos funerarios y de duelo ya que no contamos con 

material que nos permita dar cuenta de como se realizaban, ni contestarnos a 

nijestras interrogantes. 

a) El rito fueerario de los guerreros, el rito de duelo de sus viudas. 

Un rito funerario se realiza para carnbiar el estatuto del difunto, mientras que el 

rito de dueio se lleva a cab0 para que la comunidad acornpafie al deudo en su 

perdida y ayudarlo a transitar por elia hasta que se reincorpora de nuevo a sus 

actividades cotidianas. No se puede establecer una clara delirnitacion entre un 

rito y el otro, porque tambien el rito funerario es condicion necesaria para que 

tenga curso el duelo, forma parte del transito que el o 10s deudos han de 

realizar. Sii; embargo este iito presenta diferencias significativas con 10s otros 

dos que anaiizare. Tanto 10s guerreros, como las Cihuateteo, como 10s niiios 

sacrificados tenian un estatuto sagrado, per0 10s grados de sacralizacion son 

distintos. Los guerreros no se consideraban dioses, 10s nifios tarnpoco. Los 

440 
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ritos que se  hacian por un guerrero rnuerto si cornprendian un rito de duelo, 

que esta ausente en el caso de ias parturientas y en 10s nifios sacrificados a 

Tlaloc, estas diferencias tienen consecuencias distintas. 

Se realizaba un largo y prolijo rito a 10s guerreros rnuertos en el carnpo de 

batalla, en especial a 10s principales. El rito daba inicio con la notificacion oficial 

del deceso. La cerernonia ritual que relata Duran es e n  ocasion de 10s 

guerreros rnuertos en la guerra que Axayacafl Ilevo a cab0 e n  Michoacan. El 

cuauhuehuefque, Maese de Carnpo, era el encargado de avisar a las viudas; 

las buscaba en s u  casa y les decia: 

... hoa mia, no te consurna la tristeGa y te acaue 10s dias de la vida: aqui os traemos y pasan 

por nuestra puerta, las lagrimas y 10s sospiros de aquellos que eran vuestro padre y madre y 

todo vuestro arnparo; esforqaos y rnostrad sentirniento por aquellos nuestros hijos, 10s cuales 

no rnurieron arando ni cauando, ni por 10s caminos buscando su vida, sino por la honra de la 

patria son idos, todos asidos de las manos y con ellos el gran seiior Vitznauatl, deudo muy 

cercano de nuestro rey y seiior, el que al con 10s demas goqan de aquellos resplandecientes 

aposentos del sol, donde andan en su cornpaiiia arreados de aquella luz suya, de 10s quales 

aue eterna rnernoria; por tanto matronas y llustres y seiioras mexicanas, llora vuestra 

desgracia y afliction @' 

Despues de la formal notificacion, se daba curso a una fase de canto, larnento 

y llanto. Salian a la plaza 10s cantores de 10s que rnorian en guerra, especiales 

para este oficio, con las cabezas atadas con cintas d e  cuero negro. Tocaban un 

sonido triste y lloroso y decian sus responsos. Ernpezando a tafier salian las 

viudas con 10s cabellos sueltos. 

El cabello en la sociedad rnexica tenia enorrnes significados, era uno de 10s 

lugares del cuerpo donde se  podian apreciar distinciones de clase, jerarquia, 

oficio, genero, edad, y estado. Habia un rnodo de peinarse para la vida 

cotidiana y otro rnodo de peinarse para las fiestas. Los que iban a ser 

sacrificados en las fiestas generalmente eran transquilados. Pero tarnbien en el 

cabello se expresaban 10s castigos, a las hechiceras las castigaban 



trasquilandolas y a las alcahuetas les quemaban el cabello. El cabello crespo, 

suelto y desgrefiado era simbolo de desgracia o estado perturbado. 

Virve Piho estudio 10s casos de este tip0 y se encontro que esta forma de 

cabelio abarca todas ias fases de estado de animo alterado, causado por el 

enojo, la afliccion y la d e s e ~ ~ e r a c i o n . ~ ~ ~  La cabeza era extremadamente 

importante por ser el lugar donde residia una de las entidades animicas, el 

tonalli. El cabello por su posibilidad de transformarse, y tejerse o cortarse de 

muy diversas maneras es un lugar de expresion del estado animico que en 10s 

mexicas era convencional. En el caso de las viudas, el cabello suelto expresa 

no solo afliccion, sino tambien un cambio de estado; expresaba el pasaje de la 

condition de casada a la de viuda. 

Las viudas de 10s guerreros se destejian el trenzado del cabello y andaban sin 

peinarse durante ochenta dias. Un tejido se rompio: es precis0 expresar!o en el 

cabello, per0 este peinado destejido me parece que no solo expresa afliccion 

sino ia rotilra dei iazo matrimoniai. Virve Pin0 afirma que las doncellas desde 

10s 12 afios hasta que se casaban andaban con el cabello suelto, con un corte 

en la frente, dicho peinado se denominaba ixcuafzonfli. Las casadas si eran 

nobles lo ienian suelto pero su clase se distinguia por el fleco, recto o 

escalonado, mientras que las mujeres en general usaban cornezuelos que son 

dos trenzas cuyas puntas se anudan en la parte superior de la cabeza. El 

cabello suelto de las nobles o de las doncellas se distinguia claramente de un 

cabello suelto despeinado o desgreiiado de las que estaban de ~ u t o . ~ ~ ~  

El trenzado del peinado es un lazo que metaforicamente representa aqui un 

lazo social. Cuando la pareja de jovenes se casaba, se acostumbraba anudar 

la punta del flimantli del novio con la del tlimanfli de la novia. Hace quince 

afios una informante anonima, de Oaxaca, me indicaba que la manera de 

442 Piho Lange, op.cit., p. 261. 
443 Vease cuadro de la tesis de Vllve Piho, 0p.cit.. p. 323 y 324 



anudar el rebozo en la cabeza, permitia distinguir a una soltera, de una casada, 

de una viuda. Son distintas maneras de expresar un lazo social por un nudo, al 

cambiar el estado, cambia tambien la forma de hacer el nudo. La viuda se 

desanuda el peinado cuando ese lazo con su marido se rompe por la muerte. Y 

asi permanece desanudada mientras transcurre el rito del duelo. Simboliza un 

tiempo en que la viuda no puede rehacer aljn sus lazos sociales, es un tiempo 

de suspenso de la actividad cotidiana por la perplejidad que produce la noticia, 

no menos advertida por ser la mujer de un guerrero. Cuando el rito concluye la 

viuda vuelve a trenzar su cabello, jello significa acaso que esta en condiciones 

de rehacer un lazo social con otro hombre? 

Las viudas llevaban las mantas de sus maridos, y 10s bragueros y ceRidores 

rodeados a1 cuello. Daban grandes palmadas y lloraban amargamente y otras 

veces bailaban inclinandose hacia la tierra. Tambien salian 10s hijos de 10s 

guerreros con la indumentaria de guerra de su padre a cuestas dando las 

mismas palmadas de sus madres. Lloraban 10s parientes de 10s muertos. Los 

hombres estaban de pie portando las espadas y rodelas de 10s guerreros 

difuntos ayudando a llorar a las rnujeres. No sabemos que quiere decir Duran 

con ayudarles a llorar. Si se trataria de llorar con elias o animarlas a que 

Ilorasen. 

Luego venian 10s amortajadores que eran 10s parientes de las viudas y daban 

el pesame. 

... en entrando parauanse y ernpepuan a ilorar, haciendo gran sentimiento, y luego tomauan 

a taiier 10s cantores y a cantar larnentaclones, y tornauan otro llanto de nuevo y hacian tal 

aullido que ponian gran lastirna y ternor, dando grandes palrnadas al son de 10s 

instrurnentos; ... 10s arnortajadores ponianse en renglera y unos tras otros iban saludando a las 

viudas y dandoles el pesarne del suceso y a 10s viejos que estauan presentes, y decianles, 

rnuchas gracias os damos, sefiores, por la honra que haceis al sol ... 445 

ML Este nudo se puede apreciar en el CCdice Mendocino, Manuscrito rnexicano del SXVI, Editado por lgnacio 
Echeagaray, Mexico, Ediciones San Angel, 1979, Larn.XLII (61,recto) Vease tarnbiin Sahagdn. op.cii. L.11. 
Cap.XlX2Zt.p.98. 
44s Duen, op. cit. p. 344. 



A1 quinto dia, se realizaban las efigies de los muertos con palo de tea hecho 

rajas. En 10s hombros les ponian alas de plumas de g a v i ~ a n , ~ ~  decian que era 

para que anduviese volando delante del sol cada dia. Echas las efigies se ies 

hacian ofrendas (plato de comida guisado tlacatlacuali que quiere decir comida 

hurnana, tortillas papaloffaxcal~i y haaria de maiz tostado con agua para beber. 

Ante las efigies se realizaba una ofrenda de pulque teotecomatl que significa 

jicara divina, y un canto tzocuicatl, que quiere decir "canto de porqueria". El 

canto se realizaba con atavios muy sucios tanto las mantas como las cintas de 

la cabeza debian estar muy sucias. Se untaban las cabezas con una corteza de 

arbol. 

Se incineraban las efigies y finalrnente los viejos salian a dar las gracias, en 

particular a las mujeres diciendo: 

... hermanas y hijas mias, esforcaos y hace ancho el coragon, ya emos dejado a nuestros hijos, 

10s tigres y las aguilas y no penseis de tcrnallos a ver, ni imagineis que es ccrno cuando salia 

de viiestra casa mohino y enojado, que no voluia en ires ni en quatro dias, ni como quando iba 

a buscar su vida, que volvia desde apoco: lmagina que ya se fueron para siempre. Mira; lo que 

deueis hacer es de tu pa!?e e d u s  exercicios rnugeri!es de usc y de! ielar, de barrer y regar, de 

encender tu lumbre y estarte en tu recogimiento, y esperar en el SeAor de lo criado, Sefior del 

dia y de la noche, del fuego y del aire. Con estas razones, eran tantas las lagrirnas de las 

mugeres, que ponlan espanto y lastima, y desde aquel dia se ponian de luto y no auian de 

lavarse ias vestiduras, ni la cara, ni la cauega hasta pasados ochenta d i a ~ . . . ~ ~ '  

Con esias irases a las viudas comenzaba el luto que duraba ochenta d i a ~ . ~ ~ ~  

M6 ibidem. No sabernos si siernpre consideraron su alrna corno un aguila o gavilan o si 10s guerreros nobies se 
transformaban en otro tip0 de ave. 
447 Duen, op cit p. 346. 
MS El dueio de ias viudas de ios Querreros duraba 80 dias. iQue  sisnificado tiene la cifra 80 dias? Es un rnultiuio de - - - 
2C, cualrn veces velrre S- cz e13a-lo era 2e 20 meses. Su \ .a€ a. fil~crlan era de TJarrc arios. En ranos rlos r3s 
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mujeres difuntas en el paiio, y tochtli el mediodia. Sahagbn op. cit. p. 347. 



... enviauan 10s viejos a sus ministros, diputados para aquel oficio, que fuesen a casa de 

aquellas viudas a traer las lagrirnas y tristeqa al templo, 10s quales iban y raspaban aquella 

suciedad de 10s rostros de aquellas mugeres y echauanlo en unos papeles y lleuauanlo a 10s 

sacerdotes. Los sacerdotes mandauan lo echasen en un lugar que llarnauan Yaualiuhcan, que 

quiere decir, lugar red~ndo .~ '  

Dicho lugar se encontraba fuera de la ciudad. Luego las viudas 

... hacian oracion y ofrecian sus ofrendas de papel y copal y sacrficios ordinarios, con que 

quedauan libres del llanto y luto y de toda tristeqa, y enviauanlas a sus casas alegres y 

consoladas, las quales, como sino hubiera pasado nada por ellas, asi creyeran ir libres de todo 

llanto y tristeqa. 450 

Retorno la pregunta de Doris Heyden, 451 i verdaderarnente las viudas 

quedaban libres de toda tristeza? 

Los seres humanos en su paso por el mundo adquieren tlalticpacayotl, 452 del 

que tendran que desprenderse al rnorir. Esa carga se adquiere por haber 

cornido productos vegetales y animales y por copular. Es una relacion 

establecida con la tierra. El difunto guerrero ya no tenia necesidad de 

desprenderse, como otros difuntos del tlalticpacayotl en el penoso viaje de 

cuatro afios al Mictlan. Corno el desprendimiento de esta carga se realiza por 

trabajo, y 10s guerreros ya habian hecho en vida un trabajo excepcional, 

pasaban directarnente a realizar su trabajo glorioso con el sol. Por eso se 

pensaba que 10s guerreros al morir iban directarnente con el sol. Les colocaban 

alas para volar, y se transformaban en aves. A Huitzilopochtli, dios de la guerra 

le llarnaban el colibri de la izquierda. 

... al nacer el dios solar. Huitzilopochtli, armado con la serpiente de fuego azul, que era la 

dadiva de su padre, el Cielo, siguio el camino de la izquierda para perseguir a sus hermanos, 

10s poderes de la noche. El plano horizontal recibia entre 10s nahuas la distribucion corporal del 

La imagen de la redondez espacial esti asociada al menos en dos casos a 10s muertos, o animas: En 10s 
guerrerenses en la manera wmo se awmodan ritualmente los tamales para recuperar la sombra es siempre en 
redondo. Matias Alonso, op. cit.. p. 133 y 140. 

DuMn op. cit p. 347. 
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curso de 10s astros: frente a ellos quedaba el occidente; a su espalda, el este; a su izquierda, el 

sur, y a su derecha, el norte. El sol no iba por el centro del firmamento, sino cargado al sur en 

la mayor parte de 10s dias del afio. Y recibia por ello el nornbre de "el colibri de la i~~uierda"."~ 

~ Q u e  hizo posible la identificacion entre el colibri y Huitzilopocthli, dios de la 

guerra? Probablemente la naturaleza rnisma del ave, pues posee tres 

caracteristicas, entre otras, que constituyen rasgos valiosos en un guerrero: su 

ligereza y rapidez, su fiereza para conquistar y defender un territorio, y la fuerza 

de su corazon. El colibri es el ave mas rapida del mundo, y es muy ligera, 

puede pesar hasta 5 gramos. 

"Estas pequefias aves tienen un marcado instinto territorial y protegen sus terrenos con tanto 

celo, que quien osa invadirlos corre el riesgo de ser atacado inmediatarnente." 454 

El corazon para 10s antiguos nahuas, era el lugar donde residia una de las 

entidades animicas, el teyolia, como vimos antes. El corazon de un colibri es 

extraordinariamente fuerte, mas desarrollado que el de cualquier otra especie 

de! r n ~ n d o , ~ ~ ~  pues tiene un impresionanie sistema de bombeo sanguine0 que 

le perrnite mantener un aleteo tan fuerte que puede sostenerse en vuelo a libar. 

Es muy posible que las mismas razones por las cuales puede asociarse a 

Huitzilopochtli con el colibri, se asocie al alma de 10s guerreros de cierta 

jerarquia con estas aves. Pues acornpaiiaban al sol. El plurnaje metalico de 

estas aves lo usaban 10s nobles, se consideraban plurnas rnuy finas. Los haces 

de iuz que su vuelo produce se asocian tambien con rayos de sol. 456 

Pero las alas tarnbien estan asociadas a las almas. Al anima se la representa 

con alas. Hoy en dia, en la sierra de Zongolica, los nahuas afirman aue las 

mariposas blancas que aparecen en Octubre, son las alrnas de 10s difuntos que 

453 Lopez Austin Cuerpo .. .op.cit , p.175. 
454 Jose Antonio JlmOnez," Los colcbries, un destello de soi", en M6xico Desconocido, MOxrco, Jilguero, Junlo 1994, 
No.20. 
455 Jirnbnez, op. cil. p. 11. 
455 Ibidem. 



avisan su ~legada.~" Los antiguos nahuas no desconocian el proceso de 

rnetarnorfosis de la rnariposa ese pasaje de un ser terrestre, la oruga, y su 

transforrnacion luego de un cierto tiempo de encierro, en un ser alado y por 

tanto celeste que se presta bien para sirnbolizar la relacion terrestre de 10s 

cadaveres y 10s gusanos con la transformacion en anima, o ser alado. La 

rnariposa negra a la cual llarnan 10s nahuas Micpapalotl (Erebus Odora), la 

consideraban y la siguen considerando de rnal agiiero pues se Cree que 

anuncia la muerte, si hay un enfermo en casa y llega la rnariposa, el enfermo 

rnuere. 458 

La concepcion de la rnuerte, en la cultura rnexica, era sin retorno. Los muertos 

ya no vuelven, se van para siempre. En este caso el rito funerario del guerrero 

daba inicio a lo que podernos llamar rito de duelo para la viuda. Reconocer que 

Iloraran, se afligiran y tendran rnucho sufrirniento es un acto publico necesario 

en todo rito de duelo. Solo que la dimension mas intima del duelo no se realiza 

en publico, se realiza en su hogar, en sus actividades cotidianas, ahi donde 

advierte la ausencia de su pareja. Es un proceso de rernernoracion muy 

cornplejo que la confronta con una falta subitarnente instalada. El sentido social 

de la muerte de 10s guerreros, es de caracter religioso-militar, per0 el sentido 

de dicha perdida para cada viuda, es algo que cada una habria de buscar en la 

soledad. Ese movirniento estaba del lado de lo singular, no habia un duelo 

subjetivo igual a otro, en una viuda queen otra. 

El rito en su caracter de act0 traditional y publico sancionaba el nuevo estatuto 

del ahora difunto. La viuda no disponia de su cuerpo, solo presenciaba un rito 

en efigie. Es sobre un act0 de fe en la palabra del informante que la viuda 

funda su certeza de que murio. No lo vio morir, tampoco dispone de su 

cadaver, todo el rito funerario y el de duelo se sostienen sobre las palabras del 

cuauhuehuefque. Lo que este le cornunica llevaba por delante una frase "Hija 

mia no te consurna la tristeza ni te acabe 10s dias de la vida ..." Si el rito se 

457 Ma. Cristina Suarez. Mariposas blancas. anirnas que esperan. Mexiw Deswnocido, Mexiw, Editorial Mexico 
Desconocido. SA de CV, Nov. 1999, No. 273. M o  XXIV, p.47. 
458 Carlos C. Hoffann "Las rnariposas enbe 10s antiguos rnexicanos" en Museo Nacional de Aqueologia. Torno Vll, 4a. 
Epoca, Mexiw, Talieres grifiiicos del Museo Nacional de Arqueologia. Historia y Etnografia, 1931. 



inauguraba asi, significa que era del reconocimiento publico que habia duelos 

que asi transcurrian, viudas consumidas por la tristeza, un due10 que podia 

acabar con la vida de ella. 

En ia recuperacion que hace Duran de este rito, explicitamente dice que la 

suciedad representa el llanto y la tristeza de la que la viuda habra de 

desprenderse. Pero consider0 que en este elemento del rito subyacen otros 

sentidos que la etnografia y la historia nos aportan. La suciedad en que el rito 

sumerge a la viuda, simboliza lo que del muerto le quedo a ella. Los muertos en 

varias culturas mesoamericanas tienen una connotacion de suciedad o de algo 

contaminante. Pero no solo la muerte se connota de algo sucio sino tambien la 

sexualidad. Las deyecciones humanas, los partos y 10s contactos sexuales son 

"porqueria" y las parteras adquieren suciedad sobrenatural por su constante 

contacto con las par t~r ien tas .~~~ La suciedad se contrae en este caso por 

contacto directo. En el caso de la viuda. la suciedad se adquiere por la relacibn 

que guarda con el muerto. Segun el testimonio de Duran la viuda no veia el 

cadaver, menos airn io tocaba, eila no io volvia a ver, ios funerales se realizan 

con su efigie. Probablemente 10s enterraban cerca del lugar donde 10s 

guerreros morian. La suciedad representa lo que qued6 como un resto del 

muerto, resto del que habra que desprenderse pasados 80 dias. La viuda esta 

relacionada con 10s restos del cadaver, aunque este se quedara en el campo 

de batalla. Un cadaver es altamente contaminante, y la viuda por su vinculo 

con el recoge esta "suciedad" que tambien representa la tristeza segun Duran. 

Si he elegido este rito, es para mostrar como una muerte honrosa, un mas alla 

glorioso para el difunto, no excluye un profundo dolor para la viuda. Son dos 

dimensiones que coexisten. El hecho de szber que irian con el sol, puede ser 

un hecho reconfortante, per0 que no niega el dolor, no suprime el dolor; de lo 

contrario no se entenderia porque el rito inicia pidiendo que no se dejen morir 

por el abatimiento. 

459 L6pez Austin. Tamoanchan ... op.cit.. p. 133 



Que el imperativo del rito sea que regresen alegres a sus casas al finalizar el 

rito de duelo, responde a la ideologia que un Estado crea para la legitimation 

de la guerra. Si un Estado se beneficia con una guerra, y particularmente un 

grupo social, es preciso construir una significacion gloriosa de la muerte del 

guerrero, y desplazar el beneficio que su muerte procura ya como ente 

sobrenatural, es decir sacralizar el beneficio, en este caso al sol, incluso 

habiendo sido vencidos. Y es tambien preciso darle un lugar al dolor, acotarlo 

temporalmente. Que el imperativo sea estar alegres responde, no a la Iogica de 

la perdida para dicha viuda sino, a la Iogica de la guerra. No tenemos 

testirnonios de como vivieron las viudas dichas perdidas en la intimidad, una 

vez conciuido el rito de duelo, per0 podemos preguntarnos i l a  rememoracion 

del ausente por la viuda, no fomla parte acaso del duelo? ipuede regularse 

temporalmente un tiempo para recordar? i puede la tristeza, en todos 10s 

casos, desaparecer por mandato? i responde el rito en todos 10s casos a la 

necesidad del afectado? 0 jexisten aspectos en el rito que satisfacen una 

necesidad que no es la del deudo sino la del Estado? 

El estado rnilitarista rnexica sacrificaba rnuchas vidas jovenes en la contienda y creo la idea de 

que la rnuerte en el carnpo de batalla era un triunfo y una oportunidad, para no tener 

deserciones ni problemas intern~s.~'' 

Un Estado produce una ideologia con la cual busca legitimarse y perpetuarse 

en el poder. La significacion que otorga al duelo no es extra-ideologica, sobre 

todo si se trata de significar una muerte que no es natural, sino estrechamente 

vinculada con un ejercicio de poder politico y economico. 

b) Rito de paso: Las Cihuateteo, deification de las mujeres muertas en el 

parto. Actitud de 10s deudos ante la muerte de las parturientas 

Lo que se deifica no se muere, retoma como aparicion. A diferencia de un 

simple mortal que sufre el reciclamiento. Aqui no hay propiamente rito de duelo, 

Barba de Pina Chan, op.cit., p. 31. 



para sus parientes, si por duelo entendemos un desprendimiento y una 

separacion radical y definitiva con la persona muerta. Hay rito funerario, es un 

rito de paso a partir del cual la parturienia se transforma en Cihuateteo y queda 

deificada; por ello misrno no muere. Retornaba ciertos dias de manera 

peiigrosa, como aigo fantasmal, como "aire" que dafia, en especial a 10s nifios. 

Las Cihuateteo o Cihuapipiltin 46' son las almas de las mujeres que murieron en 

el parto y han sido deificadas. Segun Brodo Spranz 4" no representan dioses 

en el sentido mas estricto como individuos. En todo caso son semi-diosas. A 

Itzpapalotl, corno deidad de la tierra, se la considera representante de las 

rnujeres muertas en el parto. Aparecen en ios codices ~ o r g i a ~ ~ ~  Estan 

representadas con diferentes indurnentarias. 

Beatriz ~ a r b a ~ ~ ~  considera que es extrafia la tarea de llevar al astro rey dei 

triunfo a la muerte. Sin embargo? si concebimos la necesidad de la noche para 

que el ciclo del dia se renueve, no es de extraiiar que Sean las Cihuatefeo las 

encargadas de tai tarea, ya que la nocne se asocia con el mundo fernenino. 

A las Cihuateteo se les consideraba guerreras caidas en la lucha. Segun 

Sahagun a la hora del parto se ie consideraba "la Rora de la muerte" 465 

Cuando la rnadre lograba parir, se la consideraba vencedora en guerra. La 

diosa Cihuacoatl es el prototipo de la guerreras ferneninas que procuraban 

hacer prisioneros. Las mujeres guerreras son una advocacion de las diosas 

terrestres. 466 ES la diosa que impone a las mujeres el tributo de muerte en el 

parto o ias ayuda en el dificil mornento. 467 La pregunta que surge es i a quien 

venci~? i E s  su hijo su prisionero de guerra? Es un cautivo. Es interesante 

hacer notar que si un soldado tomaba a un cautivo, le tenia por hijo. 468 

461 Sahagijn, op. ci t  Libro I cap. X, p. 34 y 35. 
462 Brodo Spranz, Los dioses en 10s cddices rnexicanos delgmpo Boigja, Mexiw, FCE, 1973, p.83. 
463 Seier, Cddice Borgia, 47-48 (en rnedlo) Mexico, FCE, 1980 tres tomos. 
464 Bafba de Piiia Chan, op. cit. p. 33. 
465 Sahaglin, op.cit. Libro Vl Cap. XXX,I, p. 383. 
466 Baquedano, op. cit. p. 168. 
467 Sahagim, op.cit. Libro Vl, Cap. XUXIII,4, p.387. 
468 . . rb~dem,. L.11, Cap.XYl.34, p. 103. 



... en naciendo la criatura, luego la partera daba unas voces a manera de 10s que peleaban en 

la guerra, y en esto significaba la partera que la paciente habia vencido varonilmente y que 

habia cautivado un niiio" Cuando la rnadre moria habia perdido la batalla. 'Y aunque la muerte 

de estas mujeres que se llamaban mocihuaqueizque, daba tristeza y lloro a las parteras cuando 

morian; pero 10s padres y parientes de ella alegrabanse, porque decian que no iba al infierno 

sino a la casa del sol, y que el sol por ser valiente la habia llevado para si.469 

Nuevamente nos encontramos con dos rnanifestaciones antiteticas la alegria y 

la tristeza. Si el parto llegaba a feliz termino la partera decia a la parturienta: 

"'Que hicieramos si no hubiera sucedido prosperamente el parto de nuestra hija? 'Que 

hicierarnos si rnuriere ella juntamente con lo que tenia en el vientre 'Que pudieramos decir, o 

que pudieramos hacer, o a quien nos pudieramos quejar? 

Hernos analizado, en el caso de 10s guerreros, que la alegria responde al 

irnperativo social de significarlo corno una honra para la patria, y la tristeza a la 

dimension mas intima. La parturienta tambien es una guerrera.471 No deja de 

sorprender que estas manifestaciones esten invertidas en el caso de las 

prefiadas muertas en el parto, puesto que quien acompaiia en esa "guerra" a la 

parturienta es la partera. Un familiar tiene un lazo intimo afectivo con la que 

muere, la partera tiene un lazo social con ella de otra indole, jno estan acaso 

invertidas las manifestaciones de afecto en esta clase de eventos? 

Probablemente el llanto y tristeza de la partera responda al fracas0 de su labor 

en esa guerra, no tanto a la perdida de un lazo afectivo. Y por el texto que 

transcribitnos arriba, parece que ella es la que nombra la tristeza de la familia si 

el parto hubiese tenido un desenlace fatal. Es la angustia de 10s farniliares 

puesta en su boca. 

Si el alma de estas mujeres regresaba a paralizar a 10s niiios, la unica iogica de 

este ataque es responder a la muerte que un niiio le causo al intentar parir. Hay 

469 Aqui Sahag"n nombra a1 iniramundo mexica con un termin0 cristiano de mnnotaciCln muy diferente. 

470 Sahaghn, op.cit., L. VI, Cap.XXXIII, 5, p. 387. 
47' NO son las parturientas las Onicas guerreras, y en 10s mitos se habla de Coyolmuhqui, una mujer que incursiona 
en el Bmbito guerrero. tradicionalmente masculine, incursiona transgrediendo la dualidad generica que guardaba el 
equilibria. Vease Quezada, Sexualidad ... op.cit, p. TI. 



una dimension persecutoria en toda amenaza de m ~ e r t e . ~ ~ ~  Y una logica de 

venganza si la muerte acontecio. No es quiza casual que ia palabra d ~ e l o ? ~ ~  

en la lengua espafiola, remita tanto a una batalla a muerte corno a un proceso 

de asimilacion de una perdida. La persecution reside en la precisa localization 

de algo que produce ternor o alguien que podria dafiar y que podria llevar a la 

muerte. Si la Cihuateteo persigue hay que esconder a 10s nifios. 

Si la Cihuateteo tiene un trabajo honroso de acompafiar a1 sol, i po r  que 

necesitaria vengarse? Considero que la deificacion de un muerto impide al 

deudo la realizacion de su duelo. El muerto deificado no desaparece, no pasa 

al reciclamiento, por el contrario, la deificacion es un mecanismo inverso a la 

operacion tendiente a desprenderse del difunto y a subjetivar su perdida. 

Solo en el caso de las Cihuafeteo y no en 10s otros (guerreros y nifios) que se 

registran apariciones ternibles. Los guerreros y 10s nifios no eran divinizados, 

eran sagrados en tanto difuntos, con una muerte honrosa, per0 no eran dioses, 

ni semi-dioses, ni se hacia un feiicne con elios. 

El beneficio que el cadaver de una parturienta puede procurar tambien es para 

atacar a otro. Los guerreros lo demandaban porque decian que les daba valor 

en la batalla y 10s hechiceros que buscaban hacer en~antamien tos .~~~ Por esto 

era que el marido y otros amigos y familiares se quedaban a cuidar el cuerpo, 

una vez enterrado, durante cuatro noches para que no fuese robado. El entierro 

se realizaba en el patio del templo dedicado a la Cihuapipiltin y se hacia por lo 

general al atardecer. 

La relacion con estas diosas era ambivalente, ya que, ciertas partes de su 

cuerpo, corno ei brazo, cabeilos y el dedo medio de ia mano i~quierda?'~ 

472 Que ia muerte peniga no es inwnciliable con el reconocimiento de que la muerte es un hecho natural y necesario 
para ei ciclo vitai dei cosmos. Per0 10s mexicas no tenian un desprecio por ia vida, aunque la concebian penosa, la 
tenian en alta estima. Las supiicas a TezcaUipoca, de quien podria venir la muerte, son rnuy elocuentes en este 
sentldo. 
473 Corominas, Diccionario ... op. cit. 
474 

Sahagun, op.cit. libro VI, Cap. XXIX, p. 381. 
475 Entre 10s mexicas el lado izquierdo no tenia una connotation negativa, por el contrano. Dado que era el lado dei 
corazon se relacionaba con ia autoridad. Segun Duan 10s gobernantes supremos eran concebidos a ia lzquierda del 
dios que representaban sobre la tierra. Citado por Lopez Aust~n, Cuerpo ... op.cit., p. 175. 



adquirian el caracter de un fetiche, es decir eran altamente valoradas para 

conseguir u n  ataque al enernigo en la guerra o bien para lograr un robo, y por 

la eficacia de estos fetiches ademas eran temidas. 

... decian que tenia virtud el brazo y rnano para quitar el anirno de 10s que estaban en casa, 

donde iban a hurtar , de tal rnanera 10s desrnayaban que ni podian menearse, ni hablar, 

aunque veian lo que pasaba.476 

E s  interesante advertir como retorna, el terna del robo, en la creencia. La 

rnuerte de un ser querido con frecuencia es vivida corno despojo. Si las 

Cihuateteo arnenazan con s u  presencia a otros nifios existe el temor de que les 

roben la salud o la vida. Un ma1 aire puede llegar dafiar la salud de un nifio e 

incluso ser fatal. 

"... decian que estas diosas andan juntas por el aire, viven sobre la tierra, y a 10s niiios 10s 

ernpecen con enfermedades, corno es dando enfermedad de perlesia, 477 y entrando en 10s 

cuerpos hurnanos ...y decian que andaban en las encrucljadas de 10s caminos, haciendo estos 

daiios, y por esto 10s padres y rnadres vedaban a sus hljos e hijas que en ciertos dias del aiio, 

en que tenian que descendia estas diosas, que no saliesen fuera de casa, porque no topasen 

con ellos estas diosas, y no les hiciese algun dafio; y cuando a alguno le entraba perlesia, u 

otra enfermedad repentina, o entraba en el algun dernonio, decian que estas diosas lo habian 

hecho." 478 

Este termino de demonio es  un termino cristiano empleado por 10s cronistas 

esparioles a toda fuerza que produce ma1 o a cualquier otra deidad no cristiana, 

no sabernos si 10s mexicas lo concebian corno una fuerza. 

Las Cihuateteo estan asignadas al tercer cuarto del fonalpohualli, y con esto, a1 Occidente. Los 

dias iniciales de este cuarto eran considerados corno 10s dias en que estas Cihuateteo bajaban 

a la tierra corno dernonios nefastos. Estos dias, ce r n h l t  (uno venado), ce quiahuitl (uno 

476 Ibidem 
4'7 La perlesia es una especie de pafilisis: imposibilidad de movimiento por debilidad muscular awmpariada de 
temblor. 
178 Sahagbn,.op. cit Libro 11, Cap. XIX,8, p. 95. 



APARICIONES FAMTASMALES ENTRE LOS NAHUAS 

Las cihuateteo (mujeres muertas en el parto) regresaban ciertos dias al aiio. Se temia que 
daiiaran a 10s nifios, por lo cual los escondian. Fray Bernardino de Sahagirn, Codice Florentino, 
Mexico, Secretaria de Gobernacion, 1979, Libro IN Arte adivinatorio, Tomo 1, pag. 305 

Difunto amortajado que se quejaba y gemia. Aparicion nocturna. Sahagirn, Codice Florentino, 
Mexico, Secretaria de Gobernacion, 1979, Tomo 1, Libro V De los Agoeros, fojas 13 reverso, 
pag. 245. Su aparicion era ae mai agijero, ienarian muerie, eniermeaaa o aigun mai. 



aguila), estan indicados junto a las figuras de ambos manuscritos a1 pie de la hilera de fechas 

corre~~ondiente.~'~ 

La diosa regente de este tercer cuarto del tonalpohualli es la diosa de la tierra, 

cuya indurnentaria segun Spranz se asemeja a la de !as Ci.huafeteo. 

Ateniendonos a lo que refiere Sahagun, tenemos una difunta y cuatro 

actitudes muy diferentes ante su muerte: la alegria (supuesta) en 10s 

farniliares, la tristeza en la partera, la codicia de fragrnentos de su cuerpo en los 

guerreros y hechiceros, y el sentimiento de persecucion en otros padres de 

otros niiios ante la posibilidad de su ataque. 'Podernos estar seguros que 10s 

farniliares solo sienten alegria? 

'Podernos asegurar que el padre y madre de dicha parturienta no 

experirnentan ninguna otra actitud ante su rnuerte que !a alegria? 'El marido 

de la pie5aba piiede estaifeiiz de peider simuit8neamente a su rnujer y a su ya 

no logrado hijo, aun y cuando sus rnuertes le den honra? Creo que la respuesta 

es no. Por Sahagun sabemos que 10s farniliares esperaban el resultado del 

parto con gran angustia. 480 Si solo produjera alegria no se entenderia por que 

se buscaba nna bnem partera, pmmrar nn hue:: parka, per qu6 tan alta 

valoracion para los niiios. Que se pierdan dos se ra  queridos no puede no 

provocar frustracion y dolor aunque sea un consuelo el honor de que haya ido 

con el sol. 

c) El rito sacrificial de los niiios a f laloc 

Los padres de los niiios ofrecidos en sacrificio a Tlaloc jhacian un 

duelo? 

El rito sacrificiai de niiios ha sido rnuy antiguo. Desde la Bibiia ya se habla de 

Abraham ofreciendo a su hijo Isaac en sacrificio a Yahve, porque asi se lo 

479 Spranz, op.cit. p. 83. 
480 SahagOn, op. cit. Libro IV, Cap.XXYIII.9, p. 388. 



habia pedido. 481 De Israel a Grecia, del viejo Mundo al Nuevo, el sacrificio era 

la experiencia religiosa. 482 Yolotl Gonzalez afirma que se ha practicado en mas 

de treinta culturas en el mundo 483 y afirma que la esencia del sacrificio es la 

misma en todas las sociedades, solo que adquiere diferentes funciones y fines 

segljn la organizacion economics politica y social donde se practique. 484 

La curiosidad sobre el Tofet sacrificial de Yave me  condujo a la otrora Cartago, cerca de la 

ciudad de Tunez, en el norte d e  Africa. Hay alli un bello y frondoso jardin, sornbreado por 

granados e higueras, que sirvio a la sazon como tofet cartagines, el lugar conocido mas 

prolifico en sacrificios de criaturas del rnundo antiguo ... tiene muchos estratos, y la capa mas 

profunda data del aiio 750 a.C. 485 

En mesoamerica se practico el sacrificio de niiios. Se han encontrado restos de 

la cultura teotihuacana, donde aparecen niiios sacrificados asociados a 

distintas etapas constnrctivas de templos y grandes estructuras 

cerem~niales.~'~ E incluso se practicaba el aborto con fines de ofrecer 

sacrificialmente el feto. Eran enterrados en ollas grandes y en ocasiones en 

altares. 487 Parece haber sido costumbre enterrar el mas reciente junto a restos 

mas antiguos. 488 En el templo mayor se encontraron tambien restos de niiios 

sacrificados a Tlaloc. 489 

Sacrificio proviene del latin sacrificum, de sacrificare, de la misma familia que 

sacer y significa s a g r a d ~ . ~ ~ ~  Es una ofrenda ritual a la divinidad, que se 

caracteriza por la inmolacion de un objeto, o el abandon0 o renuncia de la cosa 

ofrecida. Algunos mitos conciben el sacrificio destinado a ltzpapalotl, diosa 

madre. 

481 Gnesis, 22, Sagrada Biblia, version directa de las lenguas originales por E. Nacar Fuster y A. Colunga C. 
Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1978. 
482 Patrick Tiemey, Un altar en las cumbres, Barcelona, Muchnik.1989, p.28. 
483 Yolot Gonalez , El sacri~icio humano entre 10s mexicas, Meurn, FCE, 1994, p. 39-60. 
484 Ibidem p. 18. 
485 Tiemey op. cit. p.447. 
486 Childs Rattray, Entiems y ofrendas en Teotihuacan. Mbuw. UNAM, 1997. p. 25. 
487 Rathay, op. cit. p. 29. 
488 Ibidem, p. 97. 
489 V k e  Roman Berrelleza SacriIicio de nirios en el Templo Mayor. M&ico, INAH. GV ediiores,l990. 
490 Santiago Segura Munguia, Diccionario Etimolbgim Latino- Espariol, Barcelona. Anaya.1985. 



Lss mexicas fueron un pueblo cuya religiosidad permeo todos 10s ambiios, 

todas las instituciones, hasta la guerra misma. 

La preocupacion constante de 10s rnexicas por 10s sacrificios humanos en 10s 

riios agrarios, en 10s que se regaba la tierra con <sangre de hombres> para 

propiciar la fertilidad agraria y hurnana, se debia a que la Diosa de la Tierra 

lloraba por las noches, <deseando comer corazones de hombres> y no 

lograban acallarla hasta que se 10s ofrecian; si no, negaba 10s f r ~ t o s . ~ ~ '  

Itzpapalotl, la Mariposa de Obsidiana, es una manifeslacion de la diosa madre 

y de la tierra, es guerrera, seghn se manifiesta en la iconografia, lleva cuchillos 

de obsidiana, 10s cuales, como es bien sabido, se usaban en el s a c r i f i c i ~ . ~ ~ ~  

Otros rnitos refieren el sacrificio a Jezcaflipoca, que se dice es quien lo fundo. 

493 Despues derivaria el sacrificio de niiios a Jlaloc principalmente. Dice 

Aramoni que TIaloc es el gran mediador entre las dos partes del cuerpo 

separadas dei mito de Cipactii, cielo y iierra."' 

El ciclo de sacrificios de niAos a Jlaloc empezaba en el mes XVI Afernoztli y 

cantinuaba hasta IV Uey fozoztli del aiio rne~ ica .~ '~  Las fiestas duraban ciiairo 

rneses y 10s sacrificios de nifios de iban difiriendo segun la necesidad hasta 

que comenzaban las aguas en abundancia. En el primer mes del aiio rnexica se 

sacrificaban a Tlaloc a 10s niiios lactantes, quienes habian sido comprados a 

sus mad re^.^" No se detalla cdmo es que se realizaba esta compra. Todo es 

concebido como un intercambio, la compra no tiene un sentido mercantil corno 

lo concebimos hoy en dia, era algo sagrado, profundarnente doloroso para 10s 

padres, per0 necesario para la comunidad. Los sacrificaban en \as lagunas 

49 1 Quezada, Sexualidad ... ,op.cit., p. 56. 
492 Baquedano, op. cit. p. 162. 
493 Quezada. Sexualidad .. .p. 57. 
494 Ararnoni, op.cit., p.15. 
495 Johanna Broda, "Las fiestas azteas de ios dioses de ia lluvia", RevMa Espaiioa de Antropo!ogia Americana. 
Madrid, Universidad Complutense, separata del V. 6, 1971, p. 268. 
496 Sahagun, op, cit. L. I\, Cap.XX2, p.98. 



(Tepetzinco, Tepepulco, Pantitlan) y en 10s cerros (Quauhtepetl, cerca de 

Tlatelolco, en Tlaxcala, en Chaico y en ~iauh~ueme)?" 

A Tlaloc se le consideraba tambien setior de 10s c e r r o ~ ? ~ ~  Se creia que 10s 

cerros eran como ollas llenas de agua?" Los tlaloques eran 10s servidores de 

Tlaloc, y se pensaba que eran 10s rnisrnos cerros, no solo su m~rada.~OO Los 

niiios o nitias por sacrificar en 10s cerros adquirian el nombre del cerro, eran la 

personificacion del cerr~.~O' Los niAos que agradaban mas a 10s dioses eran 

10s que tuviesen dos remolinos en la cabeza y nacidos en buen ~igno.'~' El 
39 503 canto sacro a Tlaloc nombra el sacrificio como "deuda pagada . 

504 . En algunas representaciones de Tlaloc se destaca la nariguera. 'Porque es 

es irnportante precisamente en este dios? 'quit significa? Desde luego 

responder ampliamente a la pregunta desviaria el proposito de mi investigacion 

ya que requiere apoyarse en muchas otras fuentes para analizar en esculturas 

y codices que significan las narigueras en otros personajes. Sahagljn refiere 

diversas adivinanzas que usaban 10s nahuas, y las traduce a la usanza 

espafiola de ese tiernpo. Entre ellas aparece una, sobre lo que 

metaforicamente representa la nariz en su relacion con el cosmos. 

'Que cosa y cosa un cerro como loma, y rnana por dentro? Son las narices. 505 

Acaso es que, por esta proyeccion de la imagen del cuerpo sobre el cosmos, 

la nariguera era, en este dios del agua y de 10s cerros, una insignia irnportante 

en sus mascaras y representaci~nes.~~~ 

497 - . ~bfdem L.11, Cap. XX, 9-13, p. 99. 
498 

Vease: Carmen ANures, Tlaloc, seiior del monte ... op.cit. ' 
499 

Sahaglin, op.cit. L. XI. Cap. XI!, 3, p. 700. 
'0° Broda, ibidem, 11.254. 
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Sahaglin, op. cit. L.11, Cap.% 9.p. 99. AGn hoy se nnde cult0 a los cerros y volcanes. Estos pueden ser hombres o 
rnujeres y les compran ropa seglin su sex0 adernas de ofrendarles comida, bebida. flores, danza y oraciones. Aurelio 
Fernandez et. AI. 'Los volcanes y los hombres" en Cuademos de Exfensian, Universidad Autonoma de Puebla, Mexico. 
Mayo 2000. No. 3. 
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SahagGn op.cit, LII. Cap.XX.2, p.98. 
SO3 Broda op.cit. p. 276. Entre los incas tarnbien se practicaba el sacrificio de niiios en los volcanes. A los nirios se les 
liamaba capacocha, que significa "pecado real" Vease Patrick Tierney, op.cit., p.49. 
SrwCiidice Magiiaabecchiano, Estudio de E l l b e t h  Hill Boone, Berkeley and Los hgeles, California, University of 
Caliiomia Press, 1983, p.127. 



Los nifios eran adornados con papeles de diferentes colores segcn el cerro o 

laguna a que fueran ~ f i ec idos .~~ '  

Ei papei goteado con ulli (arnateteuitl), era una ofrenda frecuente a 10s dioses. 

Este papel goteado tarnbien adornaba 10s altares y unos grandes postes que 

hacian veces de banderas en las fiestas de ~ l a l o c . ~ ~ ~  

A los nifios les ponian alas de papel. Segun la version cristianizada de 

~ a h a g l j n ~ ~ ~  eran de angel. Las alas para 10s rnexicas representaban a las aves 

o la posibilidad de v o ~ a r . ~ ' ~  En 10s ritos de iniciacion cuando le iban a irnponer 

el nombre, que la versibn cristianizada de Sahagcn denomin6 "bautizar", eian 

cornparados con una plurna r i ~ a . ~ "  La relacion de las plurnas con las aves es 

una relacion naturai. Pero ia relacion de ias aves con la rnuerte es una relacion 

sirnbolica. 512 

Los rnexicas creian que 10s guerreros irian a transforrnarse en aves a1 arbol florido. Se pensaba 

que 10s guerreros se transforrnaban en a ~ e s . ~ ' ~  

Los nifios rnuertos tambl6n tenian este cadcte: alado, o con posibilidad de 

volar, flotar y libar alrededor del arbol nodriza. 0 mas precisarnente lo que tenia 

este caracter alado era su entidad animica, el teyolia. Si 10s nifios giraban 

alrededor de 10s pechos que pendian del arbol nodriza, es que estaban 

chupando como avecillas. Los nifios si tenian oportunidad de volver a la tierra 

505 Sahagun, op. cit. L.VI, Cap.XLll,lZ, p.414. 
506 Vease un ampiio anaiisis de su atuendo en la iconografia en: Broda, op. cit. 263-265 y Jose Alcina Franch, op. cit., 
p.32-41. 
'@' Vease Sahagun, Op. cit. L.ll, Cap.XX,.7 a . I3 pp.98-99. Los vestian con ei traje del dios poi quien morian. Clavijeio. 
op.cit, p.198. 

El papel, dijimos antes, tenia un caecter sagrado. Probablemente se reiaciona con la tierra, La cofia de papei 
(amacalii) era una insignia de Toci, la diosa madre. Sahagun, op. ci!. p. 916. Dice Sahagun que el papei es serial de 
que se despide de este mundo. Vease L.Vl, XL111,5,p.415. Es curioso que justo a 10s lactantes que no habian ingerido 
fruto de la tlerra, les pusieran papel mmo adomo. 
5W Sahagun, op. ci!., L.II.XX.14. 
''@ Alas de ave y cola de ave era una expresidn popular, una metonimia que aiudia a una investidura de gobemador o 
rey. Vease Sahagun, op.cit L..VI, Cap.XLil,l4.p.416. Acaso las alas son una manera de expresar que representan la 
divinidad. 
511 Sahagun op. cit.. L.VI. Cap.XXXI11,13,p.388, L. Vl. Cap. XXXiV,15, p. 391, y L. VI,Cap.XXXV.16, p.394. 
512 Las piumas eran un objeto de Lributo para Maiinalco. Vease Codice Mendocino,op.cit. Lam. XLiil (f41 recto). 
513 Du&n, op. ci!. p.345 Hacian ias eflgies de ios guerreros.' ... y a 10s hombros ponianies unas alas de piumas de 
0auiian:decian que era para que anduviese bolando deiante dei sol cada dia. Emplumauanles las caueps ..." y 
acompaiiarian drrectamente al sol sin tener que hacer un penoso viaje a1 MictlBn. Al morir ya no volvian. 



por no haber ingerido aliment0 de esta, sino solo leche materna, no estaban 

cargados de tlalticpac4yotl. Al morir iban directamente al Tlalocan, al arbol 

nodriza y perrnanecian ahi hasta rena~er .~ '~  

En el Codice Mendocino, en el apartado de la Matricula de ~ r i b u t o s ~ ' ~  podemos 

apreciar 10s dibujos de piedras, plumas y pieles que 10s pueblos tributaban. Los 

colores de las plumas segun este codice eran: azules, bermejas, verdes, 

turquesadas, amarillas, y las piedras eran turquesa y ambar. El nifio como 

piedra o pluma rica es un objeto de intercambio de 10s dioses con 10s hombres, 

un don. 

En el nacimiento, como en otros ritos de iniciacion, 10s hijos tambien eran 

comparados con una piedra preciosa,516 o como una cuenta de oro.=17 

Podemos destacar la importancia que estos objetos tenian en la ornamentation 

entre 10s nobles o entre 10s guerreros. 

La pluma, la piel, el oro, la piedra, son adornos, objetos decorativos, per0 

tambien son el signo de una investidura. Un signo que inviste es un sirnbolo 

que representa un valor social. Es algo que se ofrece a la vista. Pero la relacion 

con la piedra es porque representa al corazon. Es el florecirniento del teyolia en 

un nuevo ~ e r . ~ "  Arrojaban a la laguna 10s corazones de 10s nitios junto con 

piedras preciosas y papel (tetehuitl). '19 Pero tambien se pensaba que las 

piedras, las verdes, tenian la propiedad de atraer y exudar humedad, eran un 

simbolo de fertilidad. 520 

514 
Lopez Austin, Tamoanchan ... p.219 

515 Codice Mendocino, op.cit., Lam. XLIX, f47 recto. 
516 Sahagun, op.cit mismas referencias para la comparacion con una pluma rica, y tarnbihn en L. IV, Cap. XXXV, 5, 
p.251, sartal de piedras preciosas. 
517 Sahagiin, op. cit. L.VL Cap.XVIII,l p. 345. 
518 Sahagiin, op.cit. L.VI. Cap.XXV.10, p.393. En 10s funerales se ponia a 10s difuntos una piedra que simbolizaba el 
corazun. 
519 Sahagun, op. cit L.11, Cap.XXV.76.p. 119. 
520 Leonardo L6pez LujOn," Llover a dntams: El cult0 a 10s dioses de la lluvia y el pincipio de disyunci6n en la tradition 
relisiosa mesoamericana" en Pensar America. como. A Ganrdo Aranda. Obra social v cultural Caiasur. Awntamiento , . .  
de iontilla, Cordoba, Espaiia, 1997 p.94. 



El niiio era comparado con estos objetos, corno algo que embellece, inviste de 

valor, per0 tambien esta implicit0 el sentido de tributo, de ofrenda de don.521 Un 

nifio, un hijo, puede ser un tributo si 10s dioses lo demandan en sacrificio en la 

medida en que el nirio es un don de 10s d i o s e ~ . ~ ~ '  Les pertenece a ellos, 10s 

padres bioiogicos son una paternidad temporal. Los padres debian cuidarse de 

llohar de noche y orar para que se ~r iara . "~  pero 10s verdaderos poseedores de 

sus vidas y destinos son 10s dioses, especialmente Tezcatlipoca. Orando a 

Tezcatlipoca, decian : "...el es el padre y criador y el serior de este n i ~ o " ~ ' ~  

~ C o m o  podrian 10s padres oponerse a una sumision, tan asumida, a una 

voiuntad supraterrena? 

Tezcatlipoca era tenido por serior de 10s nirios, le pedian que velara por 10s 

nifios de cuna, tanio por ios que tenian padres corno por 10s que eran 

huerfanos, ya que sus padres habian muerto a causa de la sequia. La sequia 

era concebida corno una guerra que les hacia su dios 525 una desgracia, un 

castigo por sus faltas. 

~ P o r  ventura habeis determinado de desamparar del todo a vuestro pueblo y a westra gente? 

i E s  veidad qiie habeis deieiminado que perezca lotaimente y no haya mas memoria de ei en 

el rnundo, y que el sitio donde estan poblados sea una rnontafia de arboles, o un pedregal 

despoblado? ...i Es posible que vuestra ira, y vuestro castigo, y la indignacion de vuestro enojo 

es del todo implacable, y que ha de proceder hasta llegar al cab0 de nuestra destruccion? ...y a 

10s nifios chiquitos perecen de hambre, porque no hay quien les de de comer ni de beber, ni 

quien 10s consuele ni regale, ni aun quien de el pecho a 10s que alin rnamaban; esto a la 

verdad acontece por sus padres y madres por haber muerto, y los dejaron huerfanos y 

desarnparados, sin ningUn abrigo; padecen por 10s pecados de sus padres. 526 

Se decia que 10s huerfanos padecian por el pecado de sus padres. De ahi que 

el sacrificio del hijo se considere "deuda pagada" 

521 Noemi Quezada "Creencias tradicionales sobre embarazo y parto", Anales de Antropologia, Mexico, UNAM, 1977, 
Vol. XIV pp.309-310. 
522 La v~da de los nirios y su destino pertenecia al dios que esB en todo lugar. Esto era recordado en el baRo ritual del 
neonato en que se le lmponia el nombre. Vease Sahagun, op. cit. L.VI,Cap.XXXIV.Il. 15.17, p.390. 
523 SahagOn, op.cit. L.VI;Cap.XXXIV,lG, p.391. 
524 Ibidem, L.VI, Cap.XvXV, p.6. 
525 

.Duran, op. cif. Tomo I, Cap. XXX, p.296. 
526 Sahagljn, op. cit L.VI,I, Cap.1, 9.11.17, p.300. 



Durante el cortejo toda la gente lloraba por donde ellos pasaban. Pero si habia 

Iagrimas en 10s nitios era signo de buen a~~urio. ' '~ Los niiios eran las victimas 

a Tlaloc porque estaban asociados con la humedad, con el agua, por las 

Iagrimas y por la lactancia. 

Pero seguramente 10s niiios se asociaban con el agua y la agricultura por la 

creencia que tenian de que renacian; como renacen 10s frutos sembrados. Se 

concebia ai niiio como una planta y generacion de 10s d i~ses .~ ' ~  

El rito antiguo ofrecido a Tlaloc tenia un caracter festivo. Cuando un niiio nacia 

se le anunciaba que podria ser guerrero o ser ofrecido en sacrificio. Al nifio 

mexica se le decia que era un ser-para-la-muerte, per0 no en el sentido de 

Heidegger, sino en el sentido que su muerte era requerida por las 

organizaciones de su cultura, para que el beneficio de su muerte se virtiera 

sobre la ~ o m u n i d a d . ~ ~ ~  El sentido heideggeriano es que la muerte es el fin de 

la vida, el sentido mexica es que la vida habra de ser ofrecida en sacrificio, 

destinada para ser intermmpida por una muerte sacrificial. Este requerimiento 

era proyectado a la deidad o deidades. Esta es otra diferencia con las 

parturientas. Tanto 10s guerreros como 10s nitios que se ofrecian a Tlaloc 

estaban predestinados a la muerte, 530 mientras que las parturientas no; era 

una posibilidad per0 no una expectativa. 

En la cultura mexica el destino no es en absoluto un asunto individual; la fecha 

bajo la cual se ha nacido es un rasgo individual, per0 el destino de una muerte 

sacrificial en el rito es para la colectividad. El caracter festivo viene de ahi, de la 

comunidad; el duelo subjetivo es una experiencia singular de diferente orden. 

El costado de la tristeza est i  del lado de 10s padres que han entregado a su 

527 ibidem,. L.11, Cap. XX 16, p.99. 
5"ibidem, L.VI, Cap.XXXV.2, p.392. 
529 Todos 10s mozuelos del barrio gritaban el nornbre dei nirio recien nacido y le decian *... vete hacia el camp0 de 1% 
batallas, ponk en el medio donde se hacen las guems! ... tu oficio es regocijar al sol y a la t iem y darlos de mmer y de 
beber, ya eres de la suerte de las soldadas que son aguilas y tigres ...". Sahagtin, op. cit. L.VI, Cap.XXXV11,18, p. 400. 
530 Todos los niiios varones se ofrecian a la guem porque asi se establecia en el baiio ritual del neonato. Algunos 
niiios o niiias se ofrecian al sacriiicio si tenian dos remolinos en la cabeza y buen signo. 



hijo al rito. Pero ademas porque esa entrega no es del orden del deseo sin0 un 

irnperativo cultural. Asi era la tradicion. La opinion de Sahaglin sobre el 

sacrificio ritual de infantes, y su energica condena al rnismo, no excluye que 

podarnos recoger su testirnonio de como sufrian 10s padres no obstante que 

estaban seguros de agradar asi a sus dioses, cito: 

... y ciertamente es cosa lamentable y horrible ver que nuestra hurnana naturaleza haya venido 

a tanta bajeza y oprobio que 10s padres, por sugestion del demonio, maten y cornan a sus hqos, 

sin pensar que en ello hacian ofensa ninguna, mas antes con pensar que en ello hacian gran 

servicio a sus dioses ... no se debe tanto imputar a la crueldad de 10s padres, 10s cuales 

derramando rnuchas laarimas y con qran dolor de sus corazones la ejercitaban.. . 531 

El hijo no llegaba al mundo por merecimiento propio, eso era algo que se decia 

a las madres cuando nacia la criatura. 

Y sobre todo esto es rnenester que no !e ensoberbezcas rlentro de ti; mira que no pienses que 

por tus merecimientos te es dado este hijo que es piedra preciosa y plurna rica; mira que no 
532 pierrses que tu !o has merecido ... 

Su desl-ino no lo dictan 10s padres, es designio divino. Si como dice Broda, la 

practica sacrificial iue introducida por 10s aztecas en el sigio w , ~ ~ ~  era 

menester que en el rito se estableciera que la vida del niiio dependia de la 

voluntad divina. 

... no sabemos si antes que llegue a edad le ilamara para si, y le llevara para si, pues que es su 

sefior y su padre.534 

Para la cornunidad el sentido festivo del rito sacrificial de 10s niiios, que 

prevalece, es la confianza de que habria lluvias, y en consecuencia cosechas, 

reservas alirnenticias. El caracter festivo proviene de que la cornunidad 

buscaba asegurarse contra el hambre. Las lagrimas del niiio tenian un sentido 

ambivalente, eran de dolor, per0 tambien auguraban lluvia, luego cosecha, y 

531 Sahagun, op. cit. L.ll, Cap. XX, p. 100, el subrayado es mi0 
532 Ibidem L. Vi, Cap.XXXV.25, p.396. 
533 Broda, op. cit. p. 325. 



por tanto alegria para la comunidad. Los campos se riegan con dolor de sus 

padres, con sangre de 10s niiios. 

La relacion del nifio con su comunidad era muy estrecha: nacia para tener una 

funcion para su comunidad. Su proyecto de vida no era de ninguna rnanera un 

asunto individualista. Cuando nacia se ofrecia una comida a 10s miembros del 

barrio. A esa comida se le denominaba ombligo. El "ombligo" es un simbolo. Un 

sirnbolo religioso siempre representa varias cosas a la vez, es polivalente.535 

Es algo que une al niiio con su comunidad. Los otros comen de el, es un 

simbolo de pertenencia y de union. Luego que tomaban ia cornida salian 

huyendo con ella y gritandole al bebe que fuera al campo de batalla que ese 

era su oficio. Estos muchachos representaban a 10s hombres de guerra, porque 

robaban y arrebataban la ~ o m i d a . ~ ~ ~  

El niiio era creado por Ometecuhtli y Omecihuatl, dioses creadores, en el 

noveno ~ i e l o . ~ ~ '  Era concebido como una flor en herrnosura y como espina de 

maguey en defension de sus antepasados.538 Su vida podria tener el sentido de 

dar honor al linaje de sus antepasados. Por ello repetidamente decian que el 

niiio era uiia y cabello de sus antepasados. Quizas porque son partes del 

cuerpo que tardan mucho en destruirse. De 10s huesos florecen las 

generaciones como hemos dicho anteriorrnente. 

"Seiiores y seiioras, 10s que aqui, estais y teneis por bien de tener cargo de nuestro nieto, que 

es nuestra piedra preciosa y nuestra pluma rica que ahora nuevamente ha llegado, y se ha 

manifestado, que es una piedra preciosa y un sartal de cuentas de oro, y es cabello y ufia de 

sus antepasados ..." ... A vosotros se os da licencia para que le veais y tengais y goceis de el, 

como de una fiesta y de una gran rnaravilla, que con lloros y suspiros desearon ver aquellos 

que pasaron de este mundo, y 10s Ilevo nuestro seiior para si, que ni le vieron, ni le gozaron, y 

es su cabello yes su uiia de 10s dichos sus antecesores y ahora nosotros vemos, y en nuestra 

534 Sahagun, op.cif., L. VI. Cap.XXXV.3, p.392. 
535 

Mircea Eliade. 'Obsewaciones metodologicas sobre el estudio del simbolismo religioso" en Metodologia de la 
historia de las religiones. Paidbs, Buenos Aires, 1967, p.125. 
536 Sahagun, op. cit. L.VI, Cap.XYXVII, 17 p. 400. 
537 . . ~b~dem, L.VI, Cap. XXXIV, 2 p. 389. 
538 . . ~bldem, L. VI, Cap. XXV, 26, p.396. 



presencia nuestro seiior hace la fiesta y el milagro que ellos desearon y no le vieron; vosotros 

gozais de la p~edra preciosa y de la pluma rica, que desearon 10s antiguos ... 539 

Estas frases parecen referirse a otro niiio que murio tempranarnente. Si 10s 

nifios !actantes renacen, entonces un recien nacido puede ser el renacirniento 

de otro que le precedio, de un antecesor. Pero tambien se entendia uiia y 

cabello de 10s antepasados como expresion de un florecimiento de 

generaciones pasadas, abuelos y bisabuelos, reyes y sefiores. 

...y ha llegado a este mundo su piedra preciosa y su plurna rica, que es planta y generacion de 
nuestros sefiores, los reyes que pasaron y dejaron su generacion como pedazos de si mismos, 
que son sus cabellos y sus ufias; yes  su sangre, y su irnagen, ha brotado, ha florecido la fama 
y la gloria. que ha de resucitar la rnernoria y la gloria de sus antepasados, abuelos y bisabuelos 
y 10s ha dado nuestro seiior su imagen y su r e t r a t ~ . ~ ~ '  

Quizas por el hecho de que el niiio era ufia de 10s antepasados, a 10s niiios que 

iban a sacrificar, si no lloraban les arrancaban las ~ i i a s . ~ ~ '  Es un 

prncedimiento ritual que, arlemss de! componente mkgirn que tiene que si hay 

lagrimas habra Iluvia, reintegra a 10s dioses 10s elementos que fueron donados 

por 10s antecesores. 

Segun Aguirre Beltran en 10s tejidos del su!eto la personalidad estaba siernpre 

presente, aun despues de muerto 542 ~ C u a l  habra sido la reiacion entre 

personalidad y linaje? De las partes del cuerpo humano viviente las uiias son 

con frecuencia usadas como materia amatoria, asi como los cab el lo^.^^^ 

Como hemos visto el niiio en la cultura mexica era altamente valorado. Su 

muerte no puede ser indiferente ni feliz para sus padres. Aunque asuman 

plenamente la imperiosa necesidad de su sacrificio. 

539 - - Ibldem. L. VI, Cap. XXXIV,14,15, pp.390,391. 
540 . . 

~b~dem.  L.VI. Cap. XXXV, 2, p. 392. 
541 LOS arquebloqos de alta montaiia han encontrado en ias montaiias de 10s andes, niiios sacrificados en oerfecto 
eszoo de ~~~~~~~~~or.. 3or a a't I L ~  ) a rleve como domdos Entre e 0s se eiconiro a un n t o  nco e a ,-zgir 2". 
s-s ins gilas e ii?!.rne-:ar.a vesrido zon E 3es~mSrarre zr~e1a-i ae plumas y zIncc saqu:os que con:el:ai necCcres 
de pelo, dientes y trozos de uiias. Tierney, op. cit p. 43. 
542 Esta creencia es compartida poi el Cristianisrno en el cult0 que se rinde a las reliquias de santos que incluso se 

extienden a su ropa o a 10s objetos con 10s que mas contact0 tuvo. 
543 Gonzalo Aguirre BelWn, Medicina y magia, Mexico, lnstituto Nacional Indigenisla, 1963, p.174. 



Tlaloc tenia un caracter arnbivalente porque podia enviar agua para el 

sustento, tarnbien podia enviar destmccion. La destmccion, hernos visto, era 

vivida corno castigo por 10s pecados cornetidos. Tanto para 10s incas corno 

para 10s mexicas el nifio a sacrificar esta en relacion con una deuda. 

En el caso de 10s incas el nitio encama el pecado, es capachocha el pecado 

rnisrno a destmir, al rnisrno tiernpo que es una ofrenda a Viracocha. Para 10s 

rnexicas, el sacrificio dei nitio realizado era la deuda pagada. Una de las 

rnaneras de subjetivar la transgresion de la ley es en el registro de la culpa. Se 

siente culpa por haber hecho daiio a otro o por haber transgredido la ley. Es 

una de ias forrnas en que se rnanifiesta que la deuda sirnbolica ha sido 

internalizada. La culpa es una vivencia que irnplica el reconocimiento de que se 

ha faltado a la ley. Pero tarnbien la culpa es una vivencia que rernite a la 

deuda. El padre que ofrece a su hijo en sacrificio, salda su deuda con el dios, 

per0 queda endeudado con su hijo. Es gracias a su hijo que el y toda la 

cornunidad seguiran vivos. La rnuerte del hijo procurara su sustento. El 

sacrificio ritual no cancela la deuda, la refrenda, la r e i n ~ t a u r a . ~ ~ ~  

El duelo, en este caso, irnplica tarnbien la experiencia de la culpa, otro rnuere 

que no soy yo, con mayor razon si la vicfirna rnurio para dar vida a otros. La 

experiencia sacrificial tiene una dimension persecutoria. El sacrificio se realiza 

por el panico de que el orden cosmico se trastoque. Pero lo persecutorio 

tarnbien proviene de que unos son muertos en lugar de otros. En una cultura 

rnilitarizada la persecution se deriva de esa constante proxirnidad con la 

rnuerte. La rnuerte acosa. La presencia de la muerte se deja sentir en el rito de 

salutacion del niRo recien nacido. Las salutaciones se prolongaban rnucho 

tiernpo. 

En este negocio de saludar a 10s niiios que estSn en la cuna, y a sus padres, no tienen rnedida, 
porque dura diez y veinte dias el saludarlos. 545 

" Van der Leeuw Fenomenologia de la Religibn. Fondo de Cultura Econ6mica. Mexico, 1964 pp. 335-340. El autor 
afirma que la finalidad del sacrificio es que el don se mantenga en constante drculaaon para que el poder no s e  
detenga. 
54s Sahagun, op. cit. L.VI.Cap.XXXV.32, p. 397. 



Pero los saludos no tenian un sentido triunfal. Hablaban de la alegria y la 

maravilla de la creacion, pero tambien adveriian sistematicamente de no 

envanecerse con la posesion del nifio, insistia la duda sobre su destino, sobre 

la voluntad de su dios sobre la vida del nifio, sobre la posibilidad de que 

muriera prernaturarnente. Saludo que hoy en dia seria impensable para una 

madre que acaba de parir. Ese saludo se realizaba asi por condiciones 

historicas y culturales. Historicas porque la mortalidad infantil era alta, y 

culturales porque sabian que la vida de 10s niRos podia ser bruscamente 

interrumpida por el sacrificio si era necesario. 

Los niilos en sacriiicio y todos 10s muerios que iban al Tlalocan, no se 

quernaban, se enterraban poniendoles sernillas de bledos en las quijadas, 

sobre el rostro; ademas les pintaban la frente de color azul y les ponian sobre 

ella y en la nuca papeles pintados. En la mano les colocaban una ~ a r a . ~ ~  

Las forrnas de sacrificar y de enterrar variaban segun la fiesta, Motolinia dice 

que en ia fiesta Xocorlhuetzi o Hueymiccaiinuiti, se sacrificaban un nifio y una 

nifia de tres cuatro afios, eran hijos de principales y se hacia en el monte. Los 

degollaban y envueltos en mantas 10s ponian en una caja de piedra y lo 

dejaban ahi. 547 Este dato de la caja de piedra se confirma pol- el hallazgo 

arqueologico del que Berrelleza da cuenta. Refiere que era hecha de sillares de 

cantera rosa unidos con estuco. 548 

Duran describe tambien el rito de la fiesta Hueitozoztli celebrada en el cerro, a 

la que acudian 10s reyes provistos de exquisitos manjares y joyas las cuales 

dejaban ahi para 10s dioses junto con 10s restos del nifio sacrificado. Este nifio 

de seis o siete aRos era rnuerto dentro de la litera cubieria por todas partes 

para que nadie ie viera. Con su sangre se regaban 10s alirnenios. 549 

"%roda op cii p.251. 
id7 Motolinia, Hisloria de 10s lndios de la Nueva EspaAa, Mexico, Pomia, p. 35. 

54s Berrelleza op. cit p. 22. 
549 DutBn. op. cit. Q.91 Contrasts este ocuitamiento del mornento de ia muerte del niRo con la dram%sca exhibiciCvn de 
10s sacrificios de adulios. 



Duran escribe sobre el sacrificio de una niiia en la laguna. La llevaban en una 

canoa y la ponian en una especie de surnidero, en donde la niiia era "tragada" 

por el agua y nunca mas salia. 550 

Los que sacrificaban en la fiesta del mes Tozoztli, de cinco o seis aiios, 10s 

dejaban en cuevas que quedaban cerradas hasta el aiio ~iguiente.~~'  Otros 

eran enterrados sobre altares junto a const~cciones cerernoniales corno es el 

caso del Ternplo Mayor, el cual tarnbien era considerado sirnbolicarnente corno 

un ~ e r r o . ~ ~ '  

Fueron enterrados con una piedra verde en la boca, discos de turquesa, 

collareso brazaletes de piedra verde, conchas marinas, caracol, huesos de ave 

ofrendas de cornida, a juzgar por 10s restos de calabaza, y copal. Los colocaron 

dentro de una caja de piedra, corno ya se dijo, en un altar, orientado en la 

esquina noroeste del ternplo de Tlaloc. 553 

Estar advertido de la posibilidad de la rnuerte prernatura y no natural no excluye 

el dolor y el sufrimiento de que asi ocurra. En todo caso hay rnenor sorpresa 

que cuando no existe culturalrnente la expectativa de su realization posible. 

d) Los ritos regulares funerarios y de duelo para niiios. 

De 10s ritos funerarios regulares para niiios sabernos rnuy poco. Digo regulares 

para distinguirlo de 10s sacrificiales. Por rito funerario regular me refiero al que 

se celebraba en ocasion de la rnuerte natural de un niiio, sea por enfermedad, 

sea por accidente. Lo que si sabernos es sobre las creencias del lugar de 

destino ultraterreno. De 10s ritos funerarios para adultos y dignatarios existen 

varios doc urn en to^.^^^ Y se han escriio nurnerosos articulos y libros sobre el 

550 Dur&?, op. cit 11, p. 99. 
551 Motolinia, op.cit. p.36. 

Beirelleza, op.cit.,p. 121. 
553 Guia Oiicial del Templo Mayor, p. 23. 
554 Vease por ejemplo Sahagljn. Cadice Florentine, op.cit. 



tema.555 Pero de 10s ritos funerarios ordinarios de nifios nahuas no he 

encontrado fuentes ni articulos al respecto. De las representaciones 

iconograficas de un niiio muerio se puede apreciar el signo miquizfli del 

Tonalamafl, en el Codice ~ o r g i a . ~ ~ ~  

Respecto al lugar de entierro, afirma Lopez Austin, si se han encontrado restos 

que nos permiten reconstruir sus creencias. Con excepcion del Preclasico de 

Occidente, tanto 10s adultos corno los niAos era-an enterrados en toda 

Mesoamerica en el ambito domeslico, con frecuencia bajo el piso de las 

habitaciones. Y a partir de 1300 aC, en las excavaciones anexas a las casas. 

"Estas excavaciones tenian forrna de conos truncados, con la parte mas estrecha a nivel del 

suelo. Norrnalrnente sewian corno graneros; pero, al dejar de ser litiles debido a la filtration de 

humedad u otra causa, se desiinaban a guardar 10s restos hurnanos. Podernos irnaginar ia 

razon de la practica de enterrar 10s cadaveres en el arnbito domestic0 si aplicarnos 

retrospectivamente ias creencias de 10s mesoamericanos de iiempos miicho mas recientes. 

Hay registros docurnentales, referentes tanio a las creencias de visperas de la conquisia 

espaiiola corno de 10s prirneros tiernpos de la Coionia, de que ios indigenas ienian ia idea de 

una entidad anirnica colectiva, de la que dependia en buena medida la suerte de la famiiia, sus 

animales dornesticos y su carnpo de cultivo. En el Posclasico se creia que el ser hurnano tenia 

varias aimas, y que una ae elias vinculaaa a ia prosperidad y a ia rnoralidad iarniiiares, 

quedaba unida al cadaver. Es cornprensible que con estas concepciones 10s hombres del 

Posclasico trataran de conservar cerca de ellos ios restos rnortuorios de sus farniliares, 

colocandoios en el area dornestica, y es verosirnil que tal haya sido el proposito de sus 

antepasados del Preclasico que practicaron iguaies costurnbres. Hoy en dia 10s pueblos 

indigenas se resisten a las rnovilizaciones irnpulsadas por el gobierno porque no quieren ser 

sepaiados de 10s restos de sus antepasados." 557 

Este topico sera tarea de futuras investigaciones que arrojen luz sobre la 

concepcion de la muerte de 10s niiios mexicas y nos permitan hacer inferencias 

sobre el diielo subjetivo de 10s padres y hermanos. Ya que no se cuentan con 

testirnonios ni poesias que hablen de la muerte de 10s nifios. 

555 Vease poi ejempio, Costumbres funerarias en Mesoameiica" en Revista Arqueologia ,1999,Vol Vii No. 40, y sobre 
dlgnatarios mexicas vease: Roman Berrelleza, "El funerai de un dignatarlo mexica" en Arqueologia. op.cit. 
556 E.Se!er. Comentarios al Cddice Borgia. Tomo Ill, Mexico, F.C.E.,1963, p. 7. 
557 Aifredo Lopez Ausiini Breve historia de la tradicidn reiigiosa mesoamericana, Mexico, Universidad Nacionai 
Autonoma de Mexico, lnstituto de investigaclones Antropologicas, 1999, p.34. 



Analizaremos a continuation la tradition cristiana de la Colonia, s u  context0 

historico, el valor semiotic0 del rito de funerales de angelitos en ese periodo asi 

como la concepcion del duelo que se  tenia en ese periodo. 



CAPITULO TRES 

Muerte y duelo en el Mexico coionial 

I. La conquista. 

Con ia Conquista se produjo una coiision de economias, de razas, y opuestos 

estilos de vida que aun condiciona la problernatica social de todos los parses 

hispanoarnericano~.~~~ 

La ruptura del equilibrio cosmico, principio fundamental que caracterizo a las sociedades 

mesoamericanas prehispanicas, provoco el caos colectivo, sobre todo entre 10s indigenas que 

mayor contact0 tuvieron con 10s espafioles. Rotos 10s preceptos de la cosmovision baasdos en 

la dualidad generica de lo masculine y lo femenino, 10s indios adoptaron, en parte, las normas 

de vida impuestas por 10s misioneros catolicos a traves de la evangelization, integrandolas a 

su cultura; con ello se inicia el proceso de mestizaje biologico y c u l t ~ r a 1 . ~ ~ ~  

En los dos primeros capitulos de esta tesis me he referido a1 duelo por la 

muerte de persxas queridas, peio dada que el dueio se produce por ia perdida 

irnportante de algo muy preciado 560 VOY a referirme tarnbien a la devastacion 

que produjo la conquista, respecto de ires cuestiones: 1) la derrota rnilitar, 2) el 

desplome de todo el sistema reiigioso y 3)las muertes rnasivas por las 

rnatanzas y las epidemias. Un duelo se sumo a1 otro y a1 otro y produjo efectos 

devastadores. A estas tres tragedias le sucedio: la dorninacion ideologica que 

nego sistematicarnente sus referentes identitarios y atribuyo las epidernias a un 

castigo divino por su debilidad de espiritu, la explotacion irrational, y el saqueo 

durante varios siglos. 

"Hirio Dios y castigd esta tierra, y a 10s queen ella se hallaron, asi naturales como extranjeros, 

con diez plagas trabajosas." 561 

La condena sisternatica de la religion de los colonizados, obligo a1 vencido a 

ocultar un referente de su identidad que otrora era su maximo orgullo e ideal, 

558 Mariano Picirn, De la  conqoista a ia independencia. Mexico. Fondo de Cultuia Econirmica, 1994, p. 41 
559 

Quezada. Sexualidad ... op. cit.,p.145. 
560 

Freud, Duelo y Meiancolia, en op.clt. p. 241. , 
561 

Motolinia, op. c ~ t .  p. 13. 



10s mas altos valores sagrados estaban representados en sus dioses y su 

religion. Renunciar a ellos era el imperativo de la conquista. Perder una parte 

de su cultura, que trastocaria todos 10s ordenes de la misma y por ende su 

identidad, sumergio a 10s afectados en un profundo duelo. 

'El concept0 de identidad puede ser analiido a dos niveles, personal y colectivo, per0 ambos 

se interrelacionan formando aspectos diversos de un mismo fenomeno, ya que la personalidad 

se construye dentro del rnarco condicionante de lo social, con base en la aprobacion o rechazo 

de determinadas pautas. La afirmacion de un individuo o de un grupo es un rnedio de 

diferenciacion relativo al grupo o a 10s individuos con 10s que se confronts, es decir, la identidad 

surge por oposicion y esta nose afirma aisladamente, nos dice ..." 5h2 

'En el siglo XVll se impuso, mmo en Europa con el desarroilo del capitalismo, 

la represion de la sexualidad marcada con la nocion de pecado." 563 La vitalidad 

de la sexualidad se pone al servicio de una supuesta vida en el mas alla. 

Disfrutar del cuerpo es morir para el espiritu. Sufrir en el mundo terrenal es vivir 

para el alma. Tales postulados son las creencias nucleares del cristianismo que 

subvierten radicalmente 10s valores de las sociedades indigenas colonizadas. 

a). Duelo por la derrota militar 

Vivir un duelo por la devastacion que produce una guerra es terrible, per0 10s 

mexicas eran un pueblo militarista, esas crisis las conocian bien, tenian todo un 

dispositivo simbolico para encararlas. Su ideologia y religion se habia 

desarroliado para explicar el expansionismo militar de 10s mexicas, el sentido 

de la vida estaba explicado por y para la guerra. La guerra florida tenia un 

caracter sagrado. Sin embargo, no por ello eran indiferentes a sus derrotas o a 

las perdidas humanas que padecian. Esas perdidas eran encaradas con 

solidas instituciones rituales. 

En carnbio la conquista fue un parteaguas en la vida de America. La 

superioridad militar de 10s espafioles si fue algo totalmente inesperado. 

562 Silvia OrtiZ Echaniz, "El proceso de elaboracian de una identidad reiigiosa" en La idenodad, imaginauan, rewerdos 
y olvidos. Editora Ana Bella Perez Castro, Mexico, UNAM, 1995, p.19. 



Les sorprendio su superioridad tecnica, sus sistemas logisticos, los recursos 

que poseian tales como la posesion de 10s caballos que frente a un guerrero 

mexica llevaba una enorme ventaja asi como su propia indumentaria. Jamas 

previeron que !as divisiones internas que habia entre 10s tributarios fuesen a 

ser utilizadas en su contra. 

'...despues de unos cuantos atios de paz y prosperidad aparece el hombre bianco, ei 

conquistador que debia serie mas fatal que todas ias pestes, que todas las hambres, que todas 

las calamidades juntas." 564 

De la enorme cantidad de aspectos que merecen atencion sobre lo que 

represento la conquista militar para 10s nahuas, analizare e! aspect0 religioso 

porque a partir de ahi se producen transformaciones radicales en todos 10s 

ordenes de la incipiente sociedad novohispana. Se transforman por 

consiguiente 10s rituales. Nos interesa tambien por 10s efectos devastadores del 

genocidio. Un genocidio que inicio como una guerra de arrnas y se prolongo 

como una guerra genetica. 565 Las epidemias eran un arma mas segura y mas 

factible de considerar como castigo diviao, como de hecho !o consideraron los 

misioneros. Hay efectos destructores per0 no hay enemigo visible, luego 

entsnces es on "cas:iga" divino pa: las ida!at:ias pasadas a 20:: presentes. 

Estos dos aspectos, la excesiva mortandad, sus efectos devastadores en 10s 

sobrevivientes indios, y la significacion que a ese hecho dieron 10s espaiioles, 

fueron 10s hilos del telon de fondo de un profundo duelo; un duelo insuperado e 

insuperable. Este duelo es una marca indeleble que ha influido decisivamente 

en la actual concepcion popular de lo que es la muerte en Mexico. 

Considerar que murio el noventa por ciento de la poblacion en menos de un 

siglo en toda America es absolutamente d e ~ a s t a d o r . ~ ~ ~  Los colonizadores no 

~ ~ 

563 Quezada Sexuaiidad ... op.cii, p. 149. 
"' R6rnuio Veiasco, Beneficencia pljbhca en e l  D,sfr;to Federal, El nifio rnexiwno ante la caridad y el  Estado, Mexico, 
Cultura. 1935. p. 13. 
565 ia iniormacibn oenbtica de 10s indios no contaba con defensas oara cornbatir ias oestes v las enierrnedades virales -~ ~ 

qLe 10s espaholes trajeron So!a>ge AlSe-ro -Sexuarlce3 ) Socleoea".Semnnano de H8slor.a 0s /as Menia!tdadcs y 
Re, g o r  en il ~ ~ E X I C O  CC'OP a .  Cuzoernos ce laaajo \o 24. M h c o .  lhAS. 1979, p.123 

Tzvetan Todorov, La conquista de America, M6xico. Siglo XXI, 1994, p.144 



desaprovecharon ninguna tragedia para leerla como un signo divino de que 10s 

indios habian sido presas del engatio, del pecado y del error. 567 

Esta devastacion fue penosamente sobrellevada por la naciente Colonia e 

influyo definitivamente en 10s ritos, unos ritos transforrnados por la 

cristianizacion de las comunidades. 

Cort6s amba a las costas de Mexico en febrero de 1519. Y en menos de un 

atio llega como huesped de honor a Tenochtitlan. Sejourne explica que esta 

marcha, en este lugar, en tan breve tiempo, es posible por el talento indiscutible 

de este guerrero para la intriga y la traicion, talento que le permitio orientarse 

rapidamente entre la turbia politica indigena y orientar las pugnas internas a su 

favor, y a ello se suma una ambicion de poder indomable. Cortes no duda en 

hacer degollar en menos de dos horas seis mil personas. Llega como huesped, 

aparentemente interesado en conocer esas ceremonias, y ataca por sorpresa 

en medio del ritual. 568 

Cortes, dice Duverger, se dirige a 10s gobemantes indigenas como jefe civil y 

militar y apela a la conversion en un context0 politico: la religion no es un 

epifenomeno que puede ser examinado aparte, sin0 una muestra de poder, 

decisiva y abiertarnente tratada como tal?' 

Esta invasion y devastacion descomunal que fue la conquista, fue llamada por 

el Papa expedicion, palabra que le da un caracter "neutro". El fin primario de la 

"expedicion", segun el Papa, era extirpar la idolatria y convertir a 10s indigenas 

a la fe cristiana. Si la guerra se hiciese con otra intention, seria inj~sta."~ Se 

trata entonces de una "guerra santa". Y por ese "santo fin" autores corno Ricard 

absuelven a Cortes ( y sucesores) del genocidio al que Ricard llama "flaquezas" 

porque, destaca, siempre quiso favorecer la cristianizacion. 

- - 

j6' Cuando rechasmn las feyes sobre la rnonogamia, algunos de dichos nobles rnurieron, lo que tambien fue 
interpretado corno castigo divino. Ciido por Carlos Ruh Guadalajara, "El cuerpo y sus tormentos como medias para la 
evangeiiracion en el Altiplano Central Mexicano" en 111 Coloquio de H~sfo"a de la Religion en Mesoarnhrica y areas 
afines, Mexico. UNAM. 1993. P.75. 

Laurette Sejourne. Pensamiento y reiigiirn en elMhxico Antiguo, Mkico. SEP-FCE, 1992, p. 7 y 8. 
j6' Chridan Duverger, La mnversidn de 10s indios de Nueva Esparia, Mexico, F.C.E. 1996, p. 18. 

Robert Ricaid, La Conquisfa espirifualde Mexico, M=xico. FCE. 1995. p. 76. 



Pese a las flaquezas de que con humildad se dolio mas tarde, estaban en el hondamente 

arraigadas las convicciones cristianas. Siempre Iievo en su persona una irnagen de la Virgen 

Maria, cuyo amarleiado devoto fue; dia a dia rezaba sus oraciones y oia rnisa ... 571 

Dice Todorov que no se puede llamar sirnplemente "criieldades" a ias de 

Cortes, porque tambien 10s espaiioles llamaban "crueldades" a 10s sacrificios 

de 10s indios, corno si unas y otras fuesen del rnisrno orden. Todorov puntiia 

que 10s sacrificios son de orden ritual, se hacen con obediencia a la ley, 

mientras que las rnatanzas en las que tarnbien fueron victimas ancianos, 

mujeres y niiios, no tienen otro fin que dar curso a una locura, destruir para 

apoderarse del oro, de sus bienes, de sus mujeres. El sacrificio cohesiona el 

orden social, la rnatanza revela la debilidad de ese rnisrno tejido social. Se 

realiza, agrega, de preferencia lejos, ahi donde a la ley le cuesta trabajo 

hacerse respetar. Mientras mas lejanas y extraiias sean sus victirnas, rnenor 

rernordirniento; se las equipara con bestias. A la rnasacre se la niega, se la 

minimiza, se !a ocu!ta, y en Cltima instancia se acude a! expedients de la 

justificacion religiosa o aun de la perrnisividad di~ina.~" 

La conquista fue cornparada con la disputa que llevaron adeiante 10s israelitas 

con 10s idolatras por la tierra prornetida. Martin Fernandez de Enciso, geografo 

y expedicionario, torno del antiguo Testamento argumentos para esta 

hornologacion, en la iniciativa de Josue en Jerico. "E despues envio Josue a 

requerir a los de la primera ciudad que era Jerico que le dejasen e diesen 

aqueila tierra, pues era suya porque se la habia dado Dios. r. 573 

Entre 10s testimonios nahuas de la conquista, Garibay extrae este texto: 

Con suerte lamentosa nos virnos angusiiados. 

En 10s carninos yacen dardos rotos, 

Los cabellos estan esparcidos. 

Destechadas estan \as casas, 

Enrojecidos tienen sus muros. 

571 
ibidem, p. 75. 

572 
Todorov, op.ni, pp.156-7. 

573 
Picon. op. n t  p. 4 3  



Gusanos pululan por calles y plazas 

Yen las paredes &n salpicados 10s sesos. 

Rojas estan las aguas, esen como teiiidas. 

Y cuando las bebirnos, es como si hubieramos bebido agua de salitre. 

Golpeabarnos, en tanto, 10s rnuros de adobe 

Y era nuestra herencia una red de agujeros 

En 10s escudos fue su resguardo: 

ipero ni con escudos puede ser sostenida su soledad! 

Hemos comido palos de eritrina, 

Hemos masticado grarna salitrosa, 

Piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos.. . 574 

Si la conquista militar no pudo ser divorciada de la religiosa puesto que se 

pretendio que la segunda legitimara la primera; la tarea siguiente, la de la 

coionizacion, consistio en ofrecer, al naciente pueblo mestizo, un bocado cuya 

contradiccion fue tal, que hizo imposible la transmision de su pasado. Se 

combatio la muerte ritual sacrificial con homicidios multitudinarios, se combatio 

el engatio de sus "idolos" con engatio de 10s colonizadores, la "sin razon" de 10s 

indios con la locura de sus nuevos amos, per0 todo se hizo por el "bien" de 10s 

indios por su salvacion etema. Los franciscanos insistieron en nombrar 

demonios a sus dioses y en singularizar y simplificar lo que era diverso y 

complejo. 

La demonizacion de sus mas altos valores e ideales, sera la carga mas terrible 

que impedira en lo sucesivo una posibilidad digna de encontrarse a si mismos 

con las nuevas generaciones y de transmitir todo el legado de sus 

antepasados. 575 

Se fijo nuestro precio, 

Se rijo el precio del joven, del sacerdote, 

De la joven y del niiio. 

374 Garibay Hstoria ... op.c$., p. 477. 
575 No sirlo 10s franciscanos satanbran a sus dioses. GNdnski realm un anilisis detenido de la manera de nombrar 
a los dioses indigenas que 10s colonizadores twleron. Nominaciones que sufrieron un desplazamiento de zemi, a idolo 
y de idolo a demonio. Esta manera de nominar no fue originalmentefranciscana. sin0 de CorkSs, y asi se fue tejiendo 
entre 10s wlonizadores religiosos y no religiosos una clave para nombraiaqoello que se pretendia desbuir, una primera 



iBasta! El precio de un hombre del pueblo 

apenas llegaba a dos puiiados de maiz, 

no alcanzaba mas de diez ioras de mosca, 

nuestro precio no era mas que veinte iortas de grama de nation 

El oro, el jade, las mantas de algodon, 

las plumas de quetzal, 

todo lo que es precioso 

no valia para nada 576 

Pero ademas, el "mal" 577 que 10s franciscanos atribuyen a Satan, y que dicen 

cornbatir, lo encuentran 10s indigenas en la cultura invasora. Los indios 

descubren la hipocresia del rnodo de vivir "cristiano" de los espatioles. La 

disociacion entre bien y ma1 es la base del cristianismo. El bien esta localizado 

en Jesucristo y el rnal en Satanas. 578 Tambien 10s misioneros se prestaron a 

una expresion rnaniqueista del bien y el mal. Frente a las criticas de ios indios, 

10s misioneros buscaron ser la imagen del bien; una imagen del bien que 

consistia en la espirituaiidad, la pobreza, el ayuno y la severidad en las reglas 

cotidianas entre otras cuestiones, mientras que 10s rnilitares espatioles, 

transgresores, materialistas y brutales encarnaban el mal. Los indios no 

comprendian esas rnaneras extrernas de ser de un grupo y otro cuando arnbos 

se decian cristianos. 

Sin desconocer que 10s franciscanos que llegaron a Mexico tuvieron un papel 

destacado en esta "protection", y que buena parte de 10s testirnonios de 

caracter historic0 con 10s que hoy contamos, se ios debemos a ellos, no 

podernos soslayar que se prestaron a exacerbar esta extrapolacion de 

"rnodelos" de cornportamiento. 

red para nombrar, aqueilo que seria el puntal de la estrategia mliitar, y una justification de ia guem. Serge Gruzlnskl. 
La guem de ... op.cit, p.32-57. 
576 Citado por Baudot y Todorov, op.cit. pp 199-200 (fragmento, Anales Histbricos de Tlatelolco). 
5n Lo que para una cultura es el ma1 para otra no io es. 
578 Los d~oses prehispanicos que tenian, podia" ser protectores y temibies. "buenos y maios" a! mismo tiempo. 



Esta actitud de 10s rnisioneros no era falsa. Tenian plena conviccion de que era 

un modo de vivir cristiano. Estaban impregnados de la concepcion Erasrniana 

que presentaba rnuchas similitudes con la de Lutero, que consistia grosso 

modo en volver a retomar 10s principios fundarnentales de la fe cristiana de 10s 

que se habia desviado la lglesia con sus desordenes y su comercio de 

indulgencias. Las ordenes rnendicantes creyeron encontrar en el rnilenarismo 

la solucion a 10s problemas en que se surnergia ~spa f i a .~~ '  Sin embargo, no 

por ser autentica su actitud evitaron sustraerse de estar en el otro polo del 

conquistador, y representar "el bien", la "buena cara" de la conquista, de la que 

tanto se ha echado mano para justificar el genocidio. No fue gratuito que 

Cortes solicitara precisamente a las ordenes menores para que se encargaran 

de la evangelizacion, y no el clero secular. Las ordenes rnendicantes, lograrfan 

el proposito estrategico siguiente: disociar, lo que para fines de conquista fue 

fusionado, violencia y fe, orden y transgresion. 

La condena irrestricta de su religion y el rnenosprecio de su cultura ~ U V O  

severas consecuencias sobre las formas de transrnision del pasado y sobre la 

construction identitaria entre 10s mestizos 

El pasado que se transmite se recibe corno cargado de un sentido propio. Un pueblo olvida, 

cuando la generation poseedora del pasado rechaza lo que recibib y cesa de transmitido a sus 

descendientes o cuando una comunidad hurnana no logra transrnitir a la posteridad lo que 

aprendit, de su pa~ado.~'  

El duelo por un pasado perdido se realiza, entre otros recursos, gracias a la 

memoria. No a una memoria estatica, sino en su caracter activo, corno 

transrnision a otras generaciones. Tambien dice Cassigoli, que es irnposible 

vivir sin olvidar. Pero hay de olvidos a olvidos. Hay olvidos cuyos expedientes 

~ 7 '  El milenarisrno es una coniente de la escatologia que gira en torno al fin del rnundo, el Juicio final, la segunda 
venida del Mesias a la resurreaion de 10s rnuertos prescrb en el Apocalipsis. Para las ordenes rnendicantes todo 
parecia indicai que el Juicio enal estaba cerca. Viase Daniela Riquelrne. La irnagen del Angel en el siglo XVI 
novohispano. Tesis de maestria. Universite Paris 8. Paris. 1997. p.17. 
580 

En la version que defendia la parIicipaci6n de Espaiia, mars decia en el SXVl ' ... hanies e n d d o  ciencias y 
latin que vale mas que la plata y oro que les tomaron ..." Picon. op. cR p.52. 
581 El rnundo indigena iograd preservarse. por varias razones. su aislarniento geogdfico. su capacidad sincritica. asi 
corno la preservacibn del tejido social de sus pequefias comunidades. 



han sido trarnitados. Hay olvidos cuyos expedientes han sido destruidos. La 

naturaleza del duelo en un caso yen otro no es la rnisrna. En el primer caso, si 

un asunto ha sido tramitado hay una transforrnacion que supera el trauma, 

circunstancia que perrnite concluir el duelo. La transrnision de la historia es 

repensada, deliberadarnente asurnida. Pero hay olvidos cuya amnesia se funda 

en un duelo sin horizonte, sin posibilidad de resolucion, que repercute sobre la 

manera en que, quienes lo sufren, trasrnitan la historia a sus sucesores. Se 

sepulta el expediente sin haber resuelto "el caso", se le oivida. 

No se puede hacer un duelo de algo que no se reconoce explicita y 

abiertamente, corno algo perdido. Reconocer que se ha perdido un pasado, 

implica renunciar deiiberadarnente a el por razones rnuy propias. Se obligo a 

10s conquistados a abrazar ia nueva religion. Hay rnuchas rnaneras de obligar, 

las mas sutiles son las mas terribles porque pueden esconder sus verdaderas 

intenciones. Un nuevo orden politico y rnilitar que se instituye con violencia es 

una razon de fuerza para obligar a un carnbio de religion aunque solo sea 

formal. 

La "conversion" rnultitudinaria puede tener rnuchas lecturas, puede ser un 

recurso de resistencia pero tambien una forrna de protegerse contra la 

saianizacion y la segregacion individual. i o s  conquistados tenian que renunciar 

a fuerza a su pasado so pena de ser condenados. Si no se recurrio a la fuerza 

fisica directarnente para producir la conversion si se recurrio a la fuerza 

ideologica. El primer caso de esta presion se docurnenta en Coloquios de 10s 

Doce: Los sacerdotes indios ternian por sus vidas si no aceptaban 10s dioses 

de 10s frailes, es algo que 10s principales nahuas dejaron ver en el texto 

Coloauios de 10s Doce. 583 

Los dignatarios nahuas sabian o intuian que detras de 10s rnisioneros estaba el 

ejercito de Cortes. €1 rnisrno en un act0 de exhibicion rnostro su "subordinacion" 

a 10s rnisioneros por representar un poder superior al de 

582 
Rossana Cassigoii, "La memoria y sus relates", en Revlsta Fractal, Mexico. Fractal, 1999, No. 13, p.145. 

583 
V6aseVColoquio de ios Doce" de Bernardino de Sahagun (1564). en. Duverger, La conversion ... op.cit., p. 72. 

584 
En 1524 liegan 10s mis$oneros franciscanos. Co*s no desperdic~a ocasih alguna para lograr sus fines y saie a 

recibirlos 'En presencla de la multitud de todos 10s jefes mexicanos reunidos, avanza ai encuentro del cortejo, se 
arrodilla a ios pies de Martin de Valencia y, respetuosamente, ie besa la mano antes de hacer lo mismo con ios demas 



En el capitulo siete de dicho texto, se refiere lo que 10s satrapas contestaron a 

los frailes franciscanos en el encuentro que tuvieron para discutir sobre 10s 

dioses de unos y el dios de otros, donde los satrapas temian despertar la ira en 

10s espafioles, y ser muertos por aferrarse a lo que creian, por rebelarse a 

aceptar lo que los espaiioles pedian. Las formas de condenacion fueron muy 

diversas, desde la sancion religiosa hasta la persecucion real. Ademas de la 

persecucion espaiiola, los satrapas temian el castigo de sus propios dioses, la 

rebelion de sus pueblos, y tarnbien temian renunciar al legado de sus 

antepasados, porque en ello se cifra gran parte de la identidad de un pueblo. 

Yo creo que la irnposibilidad del mexicano mestizo, de enorguliecerse de su 

origen, el sorprendente desconocirniento de su historia y su legado, aspectos a 

10s que Octavio Paz ya se ha referido, es una consecuencia de esta 

satanizacion colonial, Se trata de un pasado que no acaba de asumirse como 

perdido. Se sepultaron 10s antiguos dioses, valores e ideales, junto al orgullo de 

la propia identidad. En el agujero de esa misma fosa se sembro una verguenza 

de lo propio, un auto-rechazo que antes era del colonizador, y un malinchisrno 

sobre el que ya se han vertido numerosas reflexiones. 585 

b) Duelo por el desplorne del sistema religioso. 

La derrota militar y el desplome religioso, como hemos visto fueron dos caras 

de una misrna estrategia poiitica. La evangelizacion fue la justification de la 

guerra, y por ello ambas son indisociables. 

La muerte de un ser querido surnerge al deudo en una crisis, todo el sistema 

simbolico se pone a prueba. Los ritos son un recurso valiosisimo para enfrentar 

una de las experiencias mas dificiles vividas subjetivamente. Pero existe cierto 

tip0 de perdidas absolutarnente devastadoras, incomparables con la muerte de 

un ser querido, es la imposibilidad de recurrir a un sistema de referencias 

frailes. Luego pide a sus capitanes y lugarienientes que lo imiten. Entonces, viendo esto. arrashados por el ejemplo, 10s 
dignatarios indios se ponen tambien a besar las manos de 10s religimos. La escena es fuerIe y se intensiiica con un 
discurso de Co&s explicando en qu8 es superior la autoridad de Dios a todas las autoridades humanas, porque es de 
oha naturaleza. Relacion de Juan deVillagomez Ibidem, .32. 



sagradas y a la institucion ritual a la que antes acudian. Perder ese sisterna de 

referencias es mas devastador que perder un ser querido, porque adernas es 

una perdida que se suma a la de cada uno de 10s rniernbros de dicha 

cornunidad. Perder un ser querido es una experiencia dolorosa, perder rnuchos 

rniernbros de la cornunidad, aueridos y no queridos es una experiencia rnuy 

dificil, per0 perder ademas el sisterna de referencias para dar sentido a dichas 

perdidas es devastador. 

Si wmo dice Michel ~ e s l i n , ~ ~ ? a  religi6n es un fenomeno social basado en 

creencias y ritos tradicionales transmitidos de una epoca a otra por la 

colectividad, renunciar a su religion era hacer una ruptura con sus ancestros, 

una ruptura con su historia, una profunda fractura en su identidad. 

Este tip0 de perdidas por su rnagnitud y po: su naturaleza pus0 en crisis a toda 

la cornunidad. Se trata de una crisis incomparable con la de una guerra, una 

catastrofe natural, o una harnbruna. La irnposibilidad de recurrir a la institucion 

ritual irnpide dar un sentido propio a un evento catastrofi~o~ y poder preservar la 

identidad individual y colectiva. Los colonizados no podian recurrir a ese 

sistema de referencias no solo porque habian sido destruidos ternplos y dioses, 

sin0 porque hub0 una sistematica persecution de sus creencias, una condena 

sistematica de sus ritos, aquello que antes era altarnente valorado en su 

cultura, sirbitamente es despreciado y combatido por el evangelizador que esth 

sostenido por el aparato politico de quien 10s ha vencido rnilitarmente. 

El pedido del rnisionero fue extremo: renunciar a sus valores sagrados, en aras 

de "su bien". La dernanda fue de rnagnitud tal que no hub0 segment0 de la vida 

que quedara sin afectarse, en la religion es donde estaba cifrada su propia 

estirna, su sentido de la vida y de la rnuerte. La religion, sus rnitos, creencias, 

ritos, etc. eran una pieza clave para el sosten de su cosmovision. Pedirle a 

alguien que renuncie a lo que considera mas sagrado es pedirle que renuncie a 

si rnismo, pues todo el cosmos esta sostenido en esos rnaxirnos valores y 

sirnbolos que constituyen su religion. El problema central de cualquier religion 

585 Paz, op.cit ... pp.59-80 
586~eslin, op cit p. 66 



no es el de evitar el sufrimiento, sino hacer de el algo tolerable, soportable, algo 

sufrib~e.~~' 

El llamado caracter ladino del campesino mexicano, que no acaba de 

mostrarse, que esconde lo que realmente piensa, no es sin0 una legitima 

defensa para preservar, lo poco que le queda de lo que le quisieron arrancar, 

tanto material como espiritualmente. 

"Ya en 1525 fray Martin de la Coruiia destruy.5 en Tizintzuntzan, ciudad sagrada de MichoacAn, 

todos 10s ternplos y todos 10s idolos..Purnarraga dice que se han destruido mas de quinientos 

ternplos y veinte mil idolos." 

seglji Izcazbalceta, citado por Ricard, la destruction de ternplos y dioses no 

fue tan rapida y total, y segun Motolinia comenzo el lo. de Enero de 1525, doce 

aiios despues todavia 10s misioneros pedian perrniso a Carlos V para demoler 

10s que quedaban. Los manuscritos, considerados sagrados, tambien fueron 

destruidos. 

Los pueblos proyectan en un dios o dioses a los padres creadores y 

protectores, su muerte sumerge a un pueblo en la orfandad. Una orfandad 

violentada. Los misioneros predicaron que su dios era un nuevo padre. Los 

magnicidas de sus dioses se proponen como tutores de 10s nuevos huerfanos. 

Esta ahi quiza el origen de la ambivalencia del mexicano ante su autoridad, y la 

bljsqueda insistente de encontrar en alguna autoridad un tata5" como fue el 
n 590 caso de Tata L k r o  . Para 10s mexicas la autoridad religiosa y la civil 

estaban intirnamente ligadas. El misionero se concebia a si mismo un tata 

adoptivo, "generoso", guia para conocer una "verdadera" patemidad, la que 

propone el cristianismo. Las bases sociales de la paternidad del indio fueron 

consideradas diabolicas. 

557 
Geem. La interpretacibn ... op.cit. p.107 ~Comotansforrnar la realidad sin un codigo? 
Ricard, op. c#. p. 106. 

589 YOZ nahua que signiflca padre. 
590 

W r o  CBrdenas fue presidente de Mexico de 1 9 W 0  se destac4 por sus obras sociales e hizo realidad la 
reforma agraria. 



"No hay que pasar por alto que tenian a 10s ~ndios por rnenores de edad a quienes habia que 

proteger, tutorear y guiar rnuy de cerca. Conocer el castellano era un paso a ernanciparse, con 

peligro propio. Quiza se agregaba a estos razonamientos, a1 rnenos en algunos y tal vez sin 

darse cuenta, un secret0 deseo de dorninio. Si la rnuralla linguistica subsistia, ellos seguirian 

siendo 10s necesarios rnedianeros entre 10s indios y 10s funcionarios civiles, entre 10s fieles y 10s 

obispos, con lo cual continuarian siendo dueiios y sefiores de sus feligreses, tan hechos a 

obedecer por la inmemorial surnisibn precortesiana." "' 

Un profundo y doloroso trastorno sub je t i~o~~ '  se produjo con el magnicidio de 

sus dioses. Y segurarnente no fue sin consecuencias para hombres y mujeres 

en el ejercicio de la paternidad para con sus hijos. ~Corno sostener una 

paternidad en la familia si el referente social se ha destruido en un act0 de 

dorninio que, desde 10s ojos mexicas, era violento y sacrilego, tan violento y 

sacrilego corno lo que 10s misioneros decian condenar? Si el referente social 

de la paternidad estaba en 10s dioses 'Como sostener una paternidad terrenal 

para con sus propios hijos si lo que se consideraba padre y madre es ahora 

considerado diabolico, la representation del rnal? 

La cosrnovision de 10s indigenas fue profundarnente afectada con la conquista 

y la evangelization, y aunque hubiera de sufrii una larga y dolorosa 

recornposicion, una perdida importantisirna e inexorable se habia producido y 

eis necssario hatter el duelo por io m&s sagrado perdido. Acaso es un duelo 

del que no acabarnos de recuperarnos que repercute profundamente sobre 

nuestra autoestirna, sobre nuestra identidad, una identidad de la que es precis0 

renegar, una identidad de la que hay que avergonzarse porque se funda en el 

"dernonio"; una identidad rnirada corno inferior, construida sobre bases 

"erroneas", sobre la "sin-razon". 593 Este duelo tuvo diversas rnanifestaciones, 

una de ellas fue la apatia de 10s nuevos conversos que 10s rnisioneros 

calificaron corno pereza. Cuando todo o casi todo el sentido se ha perdido, se 

produce una profunda depresion y apatia, no existe nada que motive al que 

padece dicha perdida, a realizar ningun acto. La rnanera que 10s espaiioles 

tuvieron de significar el comportarniento de 10s indios, nego toda posibilidad de 

59' Ricard, op. cif. p 127. 
592 SI el orden sociai y simbMico se tiansforma en estrudura mental, a1 cambiar este se trastoina la subjetividad 
cabalmente. 
593 

Esta dicolomia indios=gente sin razon, espaiioles= gente de razon, se impuso en la Colonia 



reconocerles en duelo, aplasto toda posibilidad de rebeldia y de rescate de si 

mismos. La indiferencia y apatia propia de todo duelo subjetivo, fue 

invariablernente leida como indiferencia, inconstancia, pereza o dejadez. 

Ricard 594 apoyandose en 10s codices, afirrna que era costumbre de 10s mexicas 

destruir 10s templos de ias ciudades que conquistaban, per0 no destruian a 10s 

dioses de 10s pueblos wnquistados, 10s integraban en el panteon mexica. Esta 

medida, por demas inteligente, consistia en cambiar el territorio de 10s pueblos 

wnquistados, per0 respetando un aspect0 central de su identidad, con lo cual 

la hostilidad hacia 10s mexicas vencedores se atenuaba, y la posibilidad de 

asimilarse era mayor. Los misioneros en cambio no querian permitir ninguna 

concesion en materia religiosa, ni querian recurrir a ninguna penitencia que 

recordara algun metodo disciplinario o ritual de sus antiguas creencias. 

La cosrnov i~ ion~~~ es un sistema en constante cambio, que sufre adecuaciones 

sucesivas en funcion de las necesidades sociales, estos cambios son 

graduales y permiten que una comunidad vaya ajustandose paulatinamente a 

una nueva realidad. Para 10s mexicas y para todos 10s pueblos de 

mesoamerica conquistados, todo se desploma de golpe. 

'No subsiste ningOn sistema de que se puedan agarrar, que puedan adaptar a sus nuevas 

necesidades. De ahi un rechazo general a tener hijos, como se ve en Mendieta. Muchos curas 

dicen que las indias abortan, que toman toloache para no tener hijos, sin olvidar 10s suicidios 

colectivos como el de 10s Chiapas (la tribu completa desaparece precipitandose al Sumidero). 

Si la vida no vale nada, no quieren seguir teniendo hijos ..." 596 

Segun Alberro esta tendencia se revirtio, y se produjo un cambio vital. Este 

cambio vital que modifica la tasa de la natalidad es un dato en el que podemos 

apoyar la hipotesis de una vertiente del duelo en camino de su resolucion. 

Hablar de un duelo colectivo es ciertamente muy arriesgado puesto que 10s 

594 Ricard, op., cit p. 107. 
595 Me refiero a1 concept0 propuesto por L6pez Austin. Cuerpo ... op.cit. Tomo 1. p. 58, como el conjunto estructurado 
de 10s divenos sistemas ideol&icos con 10s que un grupo social. en un momento historico, pretende aprehender el 
univeno. 
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Solange Alberro. "Sexualidad y Sociedad" en Seminario de Historia de las Mentaiidades y Re11gi6n en ei Mexico 
Colonial, en Cuademos de Trabajo No. 24, Mexico. INAH, 1979. p.125. 



fenomenos sociales son muy complejos y dejamos de lado numerosos 

aspectos sin considerar. Con este dato de la natalidad, me refiero no a1 duelo 

en toda su complejidad sino a una tendencia mayoritaria de dicho vector social. 

El penoso trabajo de reconstruction de la identidad mestiza se sobrepuso a1 

desplome del sisterna de creencias. 

"La identidad etnica o social es siempre un campo de lucha y redefinicion, es decir, el cambio 
es una de sus caracteristicas constitutivas y esenciales. Cuando se transforma una sociedad 
no significa que desaparezcan sus codigos semanticos y sus redes de signification; no se 
presenta la perdida total de la memoria, atin bajo las circunstancias mas brutales de 
dominacion. Las fuerzas se recomponen y bajo subterfugios quiebras y continuidades la 
identidad se reconstmye, transforrnada para permitir la perpetuacibn del grupo. Pensar las 
cosas de otra rnanera seria tanto como decretar el suicidio 

El periodo de duelo que hemos descrito ha sido poco analizado. Ciertamente si 

una identidad no se recornpone, el grupo no sibsiste. Los cambios sociales 

son constantes, y las recomposiciones por consiguiente, per0 10s cambios 

drasticos y brutales de las conquistas precisan tambien transformaciones 

brutales del sistema de creencias. Desde luego que hub0 un largo periodo de 

resistencia, por parte de 10s conquistados, a dejar de recurrir a sus dioses. Esta 

resistencia fue muy activa y se desplego en dos planos, uno de caracter 

phblico, propiciado por 10s propios saceidotes mexicas, convocando a 10s fieies 

a que no dejasen de venerar a sus dioses5" y el otro de caracter intimo, vivido 

sii la vida coiidiaria de toda ia cornunidad: ei de ia recurrencia a significar ios 

fenomenos vividos con el sistema de creencias que tenian. El desplome de 

ese sistema no consistio en que dejaran de creer en esa red de significaciones, 

aunque en un primer tiempo asi lo hubieran vivido, sino que tenian que sufrir el 

doloroso trabajo de camuflar sus ritos, de cambiar su Iexico, de renegar 

abiertamente de lo mas medular de su identidad para escapar del combate 

sistematico de 10s misioneros. 

597 
Guaoz!ile Fsam~i 'a .  -,A que ;usarerrosl loennoal elnlca ) espac!os simon!.:os a panir de oiv do ce 10s juegos 

:!~CIC 003.e: 811,~ .os ?~:hepccna" en La ceniroao. rmsS~nacroz recuerd3s / 011 d3s. Eo 10% Ana Bela Perez Cas:ro. 
Mexico, UNAM, 1995, p.80 
598 Esta tendencia se siaui6 oresenfado hasta bien entrado el sialo XVIiI. conv-ndo a la comunidad a oresentar a - ~ ~~~ ~ d - - .  -~~ - ~- ~ ~~ - ~ ~~ ~ ~ , ~ 
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c) Duelo por las muertes que produjeron las matanzas y las epidemias. 

Seglin Todorov, la palabra mas precisa para nombrar la conquista es la de 

genocidio, todos 10s conquistadores y colonizadores han hecho matanzas per0 

ninguna fue tan enorme como la que se produjo en Mexico. 

'Me parece que es un record, no solo en terrninos relativos (una destmccion el orden de 90% y 

mas) sino tambien absolutes, puesto que hablamos de una disminucion de la poblacion 

estimada en 70 millones de seres humanos. Ninguna de las grandes matanzas del siglo XX 

puede compararse con &a hecato~nbe."~~~ 

Las epidemias produjeron un descenso brutal en la poblacion. Muerte masiva 

otra vez, pero, a diferencia de las guerras y las hambrunas, estas no las habian 

vivido nunca y no tenian ni explication, para explicar su magnitud, ni defensas 

geneticas para enfrentar dicho  event^.^^' En 1520 llega la viruela con un 

esclavo de Panfilo Narvaez. Un espaiiol con viruela la pasaba mal, per0 en el la 

enfermedad no tenia el efecto devastador que tuvo en 10s indigenas porque 

esta enfermedad era desconocida. Luego llegaron muchas otras pestes. 

'El choque genetic0 afecto catastroficamente a 10s indigenas americanos quienes, habian 

vivido aislados, encajonados en sus distintas zonas. No habian tenido casi contact0 entre si, en 

cambio, 10s blancos tenian en sus genes el recuerdo de milenios de mestiije, de intercambio 

de enferrnedades y de inmunizaciones, y este fue el factor mas dramatic0 del encuentro de 10s 

dos mundos. La poblacion bajo en las proporciones que ustedes saben, generindose la 

imposibilidad de asegurar la retransmision de 10s conocimientos, porque no hay quien 10s 

retransmits ni hay a quien retransmitirlos. A eso se une desde luego el peso de la domination, 

o sea que se duplica el factor negative." 

593 
Esta cifra se refiere a toda America. Para Mexico. de todas rnaneras las cihas son enormes. En visoeras de la 

conquista calcula una poblad6n en Mexico de 25 miilones, en 1600 habia un rnilldn aproxlmadarnenie. Tzvetan 
Todorov, 0p.cit.. p.144. 
W O  SegOn Francisco Guerra, el tifo ya existia en MMco antes de la llegada de 10s espaioles. y antes de la llegada de 
10s espafioles solo fallecia uno de wda cien. La transmisi~n de la rickettsia se da entre ratones y despues a1 ser 
humano. esa transrnision se dio por rnedio de la pulga, luego de la Conquista se dio a haves del piojo. La nueva 
modalidad de tifo que trajeron 10s espafioles acab6 a n  70 de cada 100 enfermos. El Dr. Guerra es profesor de la 
UNAM, citado por Pia Herrera en E l  tip0 y otras epidernias, principals causas de muerte entre 10s indigenas en la 
Colonia" en Gaceta MMco, UNAM, 2 Octubre de 1997. p.14. 
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El sentido de estas muertes pretendieron darselo 10s misioneros a 10s 

indigenas atribuyendo las epidemias a un castigo divino por adorar dioses 

falsos, y cuando no lo impusieron como castigo divino, lo promovieron como la 

constatacion fehaciente de la falsedad de sus dioses, en virtud de que no 10s 

pudieron proteger de semejanle tragedia. 

'Sabido tenemos y entendido amados arnigos, no por oydas sino con lo que por nuestros 

propios ojos ernos visto que no conoceis al solo verdadero Dios por quien todos vivimos, ni le 

temeis, ni acatais, mas antes cada dia y cada noche le ofendeis en muchas cosas y por esto 

aveis incurrido en su yra y desgracia y esta en gran manera enojado contra vosotros; por esta 

causa embio delante a sus siervos y vasallos 10s espaiioles, para que os castigasen y 

afligiesen por vuestros innumerables pecados en que estais." '02  

El nllmero de muertos fue tan elevado que no podian ni tenian tiernpo para 

sepultarlos. Entonces 10s arrojaban a las acequias, o cubrian familias enteras 

con las ruinas de sus propias casas. 603 

A las epidemias se surnaban la harnbruna y la rniseria, dado que no habia 

quien pudiese trabajar el carnpo. La poca produccion agricola que habia era 

totalmente insuficiente. 

Durante el siglo XVll hubo cinco grandes epidemias: En 1630, una gran 

inundacion que trajo como consecuencia una epidemia. En 1673 hubo una gran 

carestia de rnaiz y cacao por escases, hubo harnbruna por las heladas. En 

1691 otra vez carestia hambre y epidernia. El 8 de Junio de 1692 hubo un 

motin. La agente hambrienta prende fuego a1 palacio del Virrey; fueron 

castigados muy severamente. En 1697 se arremolina la genie hambrienta en la 

plaza mayor gritandole al Virrey y pidiendo pan. El siglo XVlll siguieron las 

pestes y las hambres. 

"Caia muerto el marido, rnonbunda sobre el su consorte y ambos cadAveres eran el lecho en 

que yacian enferrnos 10s hijos. Muchos hallo la lastima asidos a 10s pechos de su difunta 

madre, chupando veneno en vez de leche. En poblaciones no distantes mucho de Mexico 

"' ~aha~r in .  '"Coloquios de ios Doce". Duverger. La conversidn ... opcii., p. 65 
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fueron tantos 10s que encontro la caridad desperdigados, que no hallandoles otros padres que 

sus cadaveres, ni mas razon de si, que su llanto, fue precis0 renombrarlos; porque en el 

estrago habia perecido hasta el nombre." '04 

El sacerdote, Cayetano Cabrera, no dudaba en afirmar que la causa de dichas 

pestes que solo atacaban a 10s indios era por su incredulidad, poca firmeza en 

la fe y menos cristiandad, era la voluntad de dios acaba r~os .~~~  

Es muy posible que ese tratamiento diferencial de la peste sobre un g ~ p o  

humano y otro les diera a 10s espatioles la certeza de que ellos eran la gente 

de razon y 10s indios 10s equivocados. Es muy posible que el adjetivo "gente de 

razon" aplicado a 10s espatioles se hubiera acutiado con base en esta 

diferencia que ellos consideraban "evidencia" divina de ser favorecidos. 

Una de las cifras sobre el numero de muertos en la ciudad de Mexico por la 

viruela en 1520 es de 40,157 sin contar 10s que 10s indios arrojaban en las 

acequias, y 10s que eran enterrados por sus familias. El total de victimas de 

todo el reino fue de 192,362 muertos. Esta cifra no contempla dieciseis 

partidos que no remitieron datos censales 6ffi ES dificil adoptar una cifra, 10s 

historiadores encuentran muy discutible este punto; y el proposito de esta 

reflexion no es discutir la mas aproximada, sin0 considerar la devastacion que 

produjo tal cantidad de muertes y la signification que a ello se le dio. 

Quiroga refiere que vio con harta frecuencia en Mexico como en sus acequias 

amanecian ahogados muchos nitios indios en el siglo XVI. wrprendio el caso a 

cuantos tuvieron noticia de el. Conjeturaban que quizas era efecto de la 

desesperacion en que se veian 10s indios por su sujecion, otros, que quiza era 

por la extrema miseria de aquellas madres, que al no poder darles sustento no 

obstante sus fatigas, les anticipaban la muerte, que de todas maneras vendria 

despues con el hambre. Frente a ese desolador panorama fundo un asilo para 
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nitios expositos. Tambien funda un hospital Santa Fe que era para nifios 

indigenas y mestizos.607 

d) Dueio de 10s indios por la p6rdida de influencia sobre ssu hijos 

Por si lo que afirmamos antes fuera poco, la vigilancia de no practicar estos 

ritos, la persecucion de sus ideas y su castigo tuvieron como agente a sus 

propios hijos, quienes fueron para ios misioneros un auxiliar de primer orden de 

la nueva institucion religiosa. Se apoyaron en el sistema educative prehispanico 

para hacer adecuaciones a la nueva educacion religiosa. 

"Si 10s franciscanos se interesaron tanto por la formation religiosa de 10s nifios no fue 

solarnente porque ellos representaban el fuiuro, lo mismo temporal que espiritual, de la Nueva 

Espafia, sino porque previeron tambien, como 10s hechos probaron ser cierto, queen 10s ninos 

hallarian 10s mas fieles y activos colaboradores de su obra evangelizadora." 608 

A 10s niios se les ensefiaba catecisrno, ias principaies oraciones, articulos de 

fe, 10s mandamientcs 10s sacramentos, y mas tarde nociones de teologia, y 

aspectos relacionados con las potencias del alma. Se sirvieron del gusto de 10s 

nifios por el canto como uno de 10s metodos para catequizar. 

A una perdida se suma la otra. Los indigenas perdieron a sus hijos en un punto 

importantisimo. Los nifios dejaron de ser, para sus padres, quienes realizarian 

sus expectativas, aquellas que todo padre suefia poder realizar, que su hijo sea 

un eslabon en la transmision de las costumbres, creencias, anhelos, e ideales 

sociales y farniliares. No solo los perdieron porque dejaron de tener influencia 

sobre ellos en materia religiosa con todas las repercusiones que ello implica en 

otros ordenes, sino que ademas perdieron a sus hijos corno eslabon en la 

transmision de la memoria colectiva, 10s perdieron en tanto fueron el agente 

mismo de la critica, y, en no pocos casos, 10s voceros de la persecucion. Los 

misioneros desautorizaron a 10s padres a traves de sus propios hijos. Esta 

situacion tuvo como consecuencia no pocas tragedias que analizarernos a 

607 Ibidem, p. 2. VBase tambiBn J. Jose Moreno, Fmgmentos de ia vfda y virfudes dei V lllmo. Rmo. Sr Dr Dn Vasco 
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continuation, como fie1 reflejo de la violencia que desato, entre padres e hijos, 

o entre niiios y sacerdotes mexicas, tal empresa misionera. En sintesis 10s 

indigenas perdieron dos cosas valiosisimas, una de naturaleza colectiva, su 

religion y con ella muchos aspectos de su cultura, y otra de naturaleza familiar: 

la influencia sobre sus hijos, ambas con enormes repercusiones en muy 

diversos ambitos. 

'Si estos niiios no hubieran ayudado a la obra de la conversion, sino que solos 10s interpretes 

lo hubieran de hacer todo, pareceme que fueran lo que escribio el obispo de Tlaxcala a1 

emperador diciendo: 'Nos 10s obispos sin 10s frailes interpretes, somos como halcones en 

muda". Asi fueran 10s frailes sin 10s niiios ..." '09 

Tanto 10s frailes como 10s niiios fueron eslabones fundamentales, quiero 

destacar aqui la analogia de 10s obispos con halcones en muda; de donde 

frailes y niiios les sirvieron de alas, fueron sus alas. Esta asociacion veremos 

que se fusiona con otra creencia, por la cual se considera que hubo una 

identificacion entre 10s frailes y 10s angeles ' l o  y 10s nitios con 10s angeles; 

identificacion que encuentra su sustento en la mitologia prehispanica de 10s 

bebes que vuelan en torno al arbol nodriza. Mas adelante me referire a este 

punto. 

Motolinia refiere un episodio ocurrido en Tlaxcala en que unos niiios, que 

acudian a catequesis dieron muerte a un sacerdote mexica al que, siguiendo lo 

que decian 10s misioneros, consideraron el Diablo. 

%om0 en el primer aiio que 10s frailes menores poblaron en la ciudad de Tlaxcala recogesen 
10s hJos de 10s seiiores y personas principales para 10s enseiiar en la doctrina de nuestra santa 
fe, 10s que servian en 10s templos del demonio no cesaban en el sewicio de 10s idolos y inducir 
a1 pueblo para que no dejasen sus dioses, que eran mBs verdaderos que no 10s que 10s frailes 
predicaban, y que as; lo sustentarian; y por esfa causa salio uno de 10s ministros del demonio 
(que por venir vestido de ciertas insignas de un id010 o demonio Umotochtli, y (ser) su ministro, 
se liamaba umetoch cocoya, segOn que aqui se pintaM), sali6 a1 tianguez o mercado. Este 
demonio Umotochtli era uno de 10s principales dioses de 10s indios y era adorado por el dios del 
vino, y muy temido y acatado, porque todos se embeodaban y de la beodez resulfaban fodos 
sus vicios y pecados; y estos ministros que as; estaban vestidos de las vestiduras de este 
demonio, salian pocas veces fuera de 10s templos o patios del demonio, y cuando salian 
tenianles tanfo acatamienfo y reverencia, que apenas osaba la gente alzar 10s ojos para 
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rnirarles; pues este minisfro asi vestido salio y andaba por el mercado comiendo o mascando 
unas piedras agudas de que aca usan en lugar de cuchillos, que son unas piedras tan negras 
como azabache y con cieda arte las sacan delgadas y del largor de un jeme, con tan vivos filos 
como una navaja, sino que luego saltan y se mellan; este ministro para mostrarse feroz y que 
hacia lo que otros no podian hacer, andaba mascando aquellas navajas por el mercado y 
rnucha gente tras 61. A esta saz6n venlan 10s niiios, que se enseriaban en el monasterio, del rio 
de lavarse, y habian de atravesar por el tianguez o mercado; y como viesen tanta gente tras el 
demonio, preguntaron qu6 era aquello y respondieron unos indios diciendo: "nuestro 
dios Umetocht1i':- 10s nifios dijeron "no es dios sino diablo que os miente y engarial 
61 1 

Aqui !os niiios ya repiten como propia, una frase impuesta por 10s frailes. Se 

trata de identificar a sus dioses con demonios. Si a juicio de 10s espatioles no 

es el verdadero y linico, entonces, dentro del esquerna cristiano, solo puede 

ser demonio. 

Estaba en medio del mercado una cruz, adonde 10s nifios de camino iban a hacer oracion, y alli 
se detenian hasta que todos se ayuntaban, que como eran muchos iban denamados. Estando 
alli, vlnose para ellos aquel ma1 demonio, o que traia sus vestiduras, y comenzo de reiiir a 10s 
nirios y mostrarse muy brcvo, dici6ndoles: "que presto se morirjan todos, porque le fenian 
enojado, y habian dejado su casa e idose a la de Santa Maria: 

Que 10s sacerdotes estabar! dertamente muy ensjades es obvio, liabian 

perdido su funcion social que antes era altamente valorada. La clase noble 

sacerdotal se vio progresivamente desplazada y desautorizada, paso a ser un 

sector resentido de la poblacion al perder jerarquia y poder. Pero 10s ex - 

sacerdotes rnexicas, indudablemente se hicieron portavoces de un enojo que 

no era solo de ellos sino de toda la cornunidad que veia traicionar el legado de 

sus antepasados. Los nahuas, corno ha sido dicho en el capitulo anterior, 

consideraban que el cuito y el sacrificio a sus dioses preservaba el cosmos y 

evitaba por tanto la muerte. Si el culto deja de darse, la rnuerte es inminente. 

Esta idea de la muerte no es solo una cuestion de resentimiento, se expresa 

corno un deseo de muerte sobre 10s nitios de 10s que habla Motolinia, pero 

tambien esta en juego elirninar aquello que pone en riesgo el equilibrio 

cosmico, Bsa era la Iogica de la religion rnexica. 

A lo cual algunos de 10s grandeci/los que tuvieron mas animo le respondieron: "que 61 era el 
mentiroso y que no le tenlan ningtin temor porque 61 no era dios sino diablo, y malo y 
engafiador". A todo esfo el ministro del demonio no dejaba de afirmar que el era dios y que 10s 
habia de matar a todos, mostrando el semblante muy enojado, para les poner mas temor. 

611 
Motolinia, op.ni, pp.174-176. Fraccionare la cda con el prop6sito de intercalar rnis cornentarios 



El dialogo tenso que se establece es ya la mas clara expresion de la lucha 

representativa de las dos religiones enfrentadas, una, la nahua que resiste a 

desaparecer y la otra, la cristiana, que busca imponerse. La tension de la 

rivalidad insiste en una sola posibilidad, la existencia de una religion implica la 

eliminacion de la otra. Esta lucha a muerte no plantea una solucion hegeliana 

'I2 de superacion de la oposicion, como podria ser la via de la coexistencia 

pacifica y de libertad de creencias. Esa via esta excluida por la propia Iogica de 

la conquista. Los conquistadores se propusieron la aniquilacion total de la 

religion mexica y de todas las religiones indigenas, porque ese objetivo era la 

justificacion de la guerra misma. Respetar las creencias haria ilegitirna la 

guerra. 

Entonces dijo uno de 10s muchachos: "vearnos ahom quien morird, nosotros, o Me" abajose 
por una piedra y dijo a 10s otros: echemos de aqui este diablo que Dios nos ayudard; y diciendo 
esto firole con la piedra, y luego acudkron fodos 10s otros; y aunque a el principio el demonio 
hacia rostm, corno cargaron tanfos muchachos cornenzo a huir, y 10s nirios con gran grita iban 
tras el firandole piedras, y ibaseles por pies; 

La lucha a rnuerte comienza, 10s nitios envalentonados apelan al nuevo Dios. 

Si deciden rnatar al sacerdote vestido de Ometochtli es porque eso interpretan 

de la estrategia misionera. La clara meta de destruir a 10s dioses "paganos" y a 

todo su sistema ritual identificado con Satanas. Para 10s nitios destruir y matar 

son sinonimos. Un idolo se rompe un sacerdote se lo destruye matindolo. 

mas permifiendolo Dios y mereci6ndolo sus pecados, estropez6 y cayo, y no hobo caido 
cuando le tenian muerto y cubierto de piedras, y ellos muy regocijados decian: "mafarnos a1 
diablo que nos queria matar. 

El tropiezo de Ometochtli, es interpretado por 10s misioneros, al igual que las 

epidemias, como signos de que Dios favorece a 10s espaiioles. 

Ahora veran rnacehuales (que es la gente cornljn) cbmo este no era Dios sino mentiroso, y 
Dios y Santa Maria son buenos: Acabada la lid y confienda, no parecia que habian muerto 
hombre sino a1 mismo demonio. 

Aqui Motolinia justifica el crimen, no es cualquier cadaver ensangrentado, 

hinchado por las pedradas, es ya un demonio. Era "seguro" entonces, que se 

trataba del demonio. 



Y como cuando la batalla romprda 10s que quedan en el carnpo quedan alegres con la victoria y 
10s vencidos desmayados y tristes, asi quedaron todos 10s que creian y servian a 10s idolos, y 
la gente del mercado, quedaron todos espantados, y 10s nifios rnuy ufanos diciendo: 
'Ilesucristo, Santa Maria, nos han favorecido y ayudado a rnatar a este diablo". 

Vease corno se reproduce en pequeiia escala que cualquier victoria es leida 

corno un claro signo be ser favorecido por Dios y justifica entonces cuaiquier 

violencia. 

En esfo ya habian venido muchos de aquellos ministros muy bravos, y querian poner /as 
rnanos en 10s muchachos, sino que no se atrevieron porque Dios no lo consintio ni les dio 
Bnimo para ello; antes esfaban corno espantados en ver tan grande atrevimiento de 
muchachos. Vanse 10s niiios muy recocijados para el monasterio y entran diciendo c6mo 
habian muerto a1 diablo. Los frailes no 10s entendian bien, hasta que el int6rprete les dijo como 
habian muerto a uno que traia vestidas las insignias del demonio. Espantados 10s frailes y 
queridndolos castigar y amedrentar, preguntaron iqui6n lo habia hecho? A lo cual 
respondieron todos juntos: "nosotros lo hicirnos". Preguntoles otra vez su maestro: "Quien fir6 
la primera piedra?" Respondi6 uno y dijo: yo la ech67 Y luego el maestro mand6bale azotar 
diciendole: "que corno habia hecho tal cosa y habia muerto [un] hombre?". Ei muchacho 
respondio: "que no hablan muerto hombre sin0 demonio; y que si no lo creian que lo fuesen a 
vei'. Entonces salieron 10s frailes y fueron a el mercado, y no viemn sin0 un gran montbn de 
piedras, y descubriendo y quitando de ellas vieron como el muerto estaba vestido de pontifical 
del diablo, y tan feo como el mismo demonio. 

El espanto inicial de los frailes se produce cuanrio ven venir de regreso, como 

en un espejo, 10s propios argurnentos, que ellos han enseiiado, llevados al 

acto. iCorno castigar enfonces la destruccion del dernonio? 

No fue la cosa de tan poca estima, que por solo este caso comenzaron muchos indios a 
conocer ios engaiios y rnentiras del demonio, y a dejar so falsa opiniCm, y venirse a reconciliar y 
confederar con Dios y a oir su palabra. (fin de la cita) 
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El episodio anterior relatado por Motolinia es surnamente revelador del lugar 

que cornenzaron a ocupar 10s niiios para la comunidad adulta, en el dificil 

pasaje be abandonar su religion para adoptar el cristianisrno. Dicho pasaje 

produjo una enorme violencia que en este caso tuvo un desenlace tragico. 

Desenlace que 10s rnisioneros no desaprovecharon para sus fines. 

Otras veces la violencia se exteriorizo de otro modo, directarnente contra los 

niiios agentes de dicho carnbio. Me refiero a niiios indigenas que fueron 

612 Vease Kojeve Alexander La d!alecfica del am0 y el esclavo en Hegel Buenos Ares, Pleyade, 1975 pp.1437 Un 
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muertos por sus padres porque destruian sus dioses. Uno de esos niiios fue 

muerto por su padre en Marzo de 1539. 

'...Este niiio, ademas de ser de 10s mas principales y de su persona muy bonito y bien 
acondicionado y habil, mostr6 principios de ser buen cristiano, porque de lo que el oia y 
aprendia enseiiaba a 10s vasallos de su padre; y a el mismo padre decia, que dejarse 10s idolos 
y 10s pecados en que estaba, en especial el de la embriauez, porque todo era muy gran 
pecado, y que se tornase y conociese a Dios del cielo y a Jesucristo su Hijo, que El le 
perdonaria, y que esto era verdad, porque asi lo enseiiaban 10s padres que sinren a Dios ... 

La embriaguez que en 10s mexicas tenia un sentido bien distinto del cristiano 

'I4 es cifrada por 10s misioneros como un pecado. El misionero revela al niiio 

"el pecado del padre". Primera gran confrontacion para el menor. Otro 

desautoriza un rasgo en su padre, desde una semiotica diferente a la de la 

cultura del cuestionado. 

El padre era un indio de 10s encarnizados en guerras y envejecido en maldades y pecados, 
segim despues parecio, y sus manos llenas de homicidios y muertes. 

Los homicidios del espaiiol en la guerra de conquista no son objeto de critica, 

ni parecen considerarse maldades, las muertes del indio en guerra si son 

homicidios para el misionero por la sencilla razon de que no son cristianos. 

Los dichos del hijo no le pudieron ablandar el corazon ya endurecido, y corno el niiio Cristobal 
viese en casa de su padre las tinajas llenas del vino con que se embeodaban el y sus vasallos, 
y biese 10s idolos, todos 10s quebraba y dest~ ia ,  de lo cual 10s criados y vasallos se quejaron a 
el padre, diciendo: "tu hijo Cristobal quebranta 10s idolos tuyos y nuestros, y el vino que puede 
hallar todo lo vierte. A ti y a nosotros echa en verguenza y en pobreza". Esta es manera de 
hablar de 10s indios, y otras que aqui van, que no corren tanto con nuestro romance. 

La no escucha del padre de Cristobal a las predicas de su hijo es interpretada 

como 'endurecimiento del corazon", y no como una resistencia logica en quien 

vive en la tierra y con las tradiciones que le legaron sus antepasados. 

Demas de estos criados y vasallos que esto decian, una de sus mujeres muy principal, que 
tenia un hijo del mismo Axutechatlh, le indignaba mucho e inducia para que matase a aquel 
hijo Cristobal, porque, aquel muerto, heredase otro suyo que se dice Bemardino, y asi fue que 
ahora este Bernardino posee el seiiorio del padre ... 

Como ya se ha dicho antes, en la sociedad mexica la poliginia estaba 

institucionalizada. La mujer era objeto de prestigio y fuente de enriquecimiento 

economico. Todas las mujeres participaban de la economia textil. Eran 

614 Cada uno de 10s placeres o atributos humanos tiene un dios a quien se le rinde cult0 



tejedoras. Tener mas de una mujer enriquecia la unidad economica familiar. 

Ciertamente la institucion poligamica no dejaba de piantear conflictos 

sucesorios. 

En fin aquella mujer tanto indigno y atrajo a su marido, y el que de natural era muy cruel, que 
determino e matar a su hijo mayor Cristobal, y para esto envio a llamar a todos sus hjos, 
diciendo que queria hacer una fiesta y holgarse con ellos; ... torno por 10s cabellos a aquel 
Cristobal y le echo en el suelo dandole muy crueles coces, ... tom6 un palo grueso de encina y 
diole con el muchos golpes por todo el cuerpo hasta quebrantarle y molerle 10s brazos y 
piernas ... Ya el padre cansado y segun afirman con todas las heridas el muchacho se levantaba 
y se iba a saiir por la puerta ... mandole echar en un gran fuego de muy encendidas 
brasas ... algunos dicen que entonces el padre entro por una espada, otros que por un pufial, y 
que a puiialadas le acabo de matar ... per0 yo con mas verdad he averiguado, es que el 
padre anduvo a buscar una espada que tenia de Castilla, y que no la hallo. 

Aqui el relato muestra corno el episodio es ya objeto de leyenda y da lugar a la 

construccion de diversas versiones. El niiio es objeto de la ira paterna, per0 

seria reduccionista hacer de esta ira un asunto psicologizante. En ese punto 

confluye tarnbien la violencia misma de la conquista, llarnada "espiritual" para 

restarle peso a la violencia de la guerra. Tenemos un primer plano social 

amplio sobre el que se entrecruza un conflicto sucesorio. Esta tarnbien la 

afrenta que representa para un padre con un roi jerarquico, ser cuestionado por 

su propio hijo que le propone otra cuitura y que asurne corno propias otras 

ideas que niegan a la cultura paterna legado de sus ancestros. 

Quitado al niiio del fuego envolvieronle en unas mantas, Por la maiiana dijo el muchacho que 
le llamasen a su padre, el cua! vino, y vecido, e! ni50 le Cjo: ";Oh, padre! No piensen qiie esby 
enojado porque yo estoy rnuy alegre, y sabete que me has hecho mas honra que no vale tu 
seiiorio". 

Las frases del hijo son una explicita desvalorizaci~n de la condicion social del 

padre y un franco desafio. 

Y dicho esto demand0 de beber y dieronle un vaso de cacao ...y en bebiendolo luego murio. 
Muerto el mozo mando el padre que le enterrasen en un rincon de una camara, y pus0 mucho 
temor a todos 10s de su casa que a nadie dijesen la muerte del niiio; en especial hablo a 10s 
tres hijos que se criaban en el monasterio, diciendoles: 'no digais nada, porque si el capitan lo 
sabe, ahorcarme ha". A1 marques del Valle a el principio todos 10s indios le llamaban el Capitan, 
y tenianle muy gran temor. '" 

El deseo del padre de esconder su act0 responde evidentemente a la 

posibilidad de ser castigado por la justicia novohispana. Pero el clima 
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persecutorio que se deja sentir en arnbos relatos es fie1 reflejo de wrno la 

violencia de la conquista destruye hasta lo mas intimo el tejido social. 

Cristobal no es una victima de su padre, es una victima de la cristianizacion 

espaiiola. Lo demoniac0 no esta en la personalidad del padre, sino en la 

estrategia destmctora de lo sagrado, de la cultura invadida, por 10s 

colonizadores. 

La ernergencia de la violencia que da lugar al filicidio pone en evidencia que el 

duelo social, en este caso, gravita sobre la paternidad 'I6 LOS dos asesinatos 

referidos, el de 10s niiios a un rninistro vestido con las insignias de Ometochtli 
617 y el de un padre a su hijo, tienen el referente de la paternidad celestial 

propuesta por el cristianismo de 10s misionero~.'~~ En ambos casos se da 

muerte a alguien por defender a un verdadero dios, un verdadero padre, en 

contra, no de otro dios, puesto que 10s misioneros ya no les llarnaron asi, sino 

de un demonio. Alli es donde se aprecia la simplification y menosprecio de la 

mirada espaiiola sobre la compleja religion del vencido. Mirada que corno dice 

~mz insk i "~  niega la diversidad, y la signification cultural del personaje en 

cuestion, en este caso Ometochtli, Es una lectura acorde con la nueva 

serniotica irnpuesta del colonizador. 

Los dioses nahuas, (Orneteotl y Omecihuatl) son una proyeccion del padre y de 

la madre, son dioses creadores de la vida y hay dioses poseedores de ella, de 

su destino (Tezcatlipoca). El dios de 10s misioneros resumia arnbas funciones, 

la de creador y la de poseedor. Ometochtli, dios del pulque, es significado por 

el espaiiol corno el demonio que incita al pecado. El espaiiol desconoce asi, la 

cornpleja relacion de unas deidades y otras y el lugar que el pulque, bebida 

sagrada, ocupaba en la cultura del vencido. 
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Estos casos de muere, segun refiere Motolinia, se presentaron mas de una 

vez. Que el tema de la paternidad esta presente en la destruccion 

evangelizadora, ha sido dicho en este apartado de varias maneras. Los 

misioneros se asumieron como tutores frente a la orfandad de un pueblo 

devastado, y consideraron a 10s indios como rnenores de edad, extraviados, 

engaiiados, a 10s que hay que guiar en su comportamiento. En este context0 

historic0 la orfandad real de numerosos nitios y la orfandad religiosa de un 

pueblo, por la destruccion de sus dioses fueron 10s motivos del duelo. Un 

prolongado duelo en razon de sus devastadores rnotivos, de la naturaleza de 

sus perdidas y de la violencia con que se realizo la destruccion: violencia 

militar, violencia epidernica y violencia semiotica del espatiol. 

La Corona, a traves de sus ejercitos irrumpio en las instituciones politicas, 

mientras que 10s misioneros irrurnpieron en la institution mas intima: la familia. 

Ahi la violencia fue sutil, per0 no por ello sacudio menos la estructura. Estos 

casos dan prueba de ello. 

Parte I I .  La llegada del cristianismo a America, Una nueva seffliologia 

sobre la vida, la fflueife y ei dueio 

7viieniras en America transcurrieron varios siglos de regimen colonial, Europa 

paso, entre otros grandes movimientos el Renacimiento y la Revolution 

Francesa. Esas transformaciones repercutieron sobre la vida colonial en 

America. Hablar de varios siglos (XVI a principios del XIX) en un capitulo, es 

complicado. Corno dice Richard Konetzke, 620 cuando se habla de periodos de 

tiempo demasiado largos se incurre en varios riesgos porque 10s procesos 

transcurren de muy diversa manera en unas regiones que en otras, con unas 

etnias que con otras, en 10s lugares alejados que en las ciudades. Hacer una 

afirmacion para un determinado period0 lleva el riesgo de caer en 

generalizaciones o en simplificaciones, e imposibilita en todos 10s casos hacer 

matices. 

~p -- 

620 
Richard Konetzke, America Latma. Mexico, Siglo %I, Coleccion Historla Universal,l972, torno 22, p.1 



Por ello, dado que la Colonia abarca varios siglos que van de la conquista a la 

Independencia, y no obstante que es fragrnentario lo que aqui presento, he 

optado por considerar corno dicto la lglesia la norrna religiosa cristiana y no 

corno esta fue significada por 10s indi~s.~" Quedaria para futuras 

investigaciones analizar corno fueron asurnidas y significadas dichas normas 

en diferentes etnias y en diferentes rnomentos historicos del mismo periodo 

co~onial.~" Dicho de otra rnanera, en este capitulo analizare el concept0 de 

vida y muerte que se desprende de las normas religiosas implantadas durante 

la Colonia. Y por extension analizare la wncepcion que, del duelo, se tenia 

seglin la lglesia. 

Con la colonizacion se produjo un enorme desorden simbolico en el terreno de 

la cosmovision de 10s grupos colonizados. Las palabras, 10s referentes, 10s 

objetos sagrados, 10s signos, todo cambia de una manera violenta. Un 

profundo trabajo de rewmposicion en todos 10s ordenes de la naciente 

sociedad rnestiza, y de 10s gmpos indigenas va a producir penosarnente una 

nueva cosmovision. 

Esa nueva cosmovision cornprendera ambos sistemas tanto de 10s indigenas 

prehispanicos corno de 10s espaiioles. Las cornbinatorias seran muy cornplejas 

y muy diversas en grado, en funcion del mestizaje y la ubicacion geografica de 

10s grupos etnicos asi corno de 10s grados de influencia de la cultura impuesta 

del colonizador. Si querernos hablar de una nueva wsrnovision en Nueva 

Espaiia sera aquella que traza en grandes pinceladas las coordenadas en las 

que se van a elaborar las cosmovisiones particulares de cada grupo. 
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... diferentes cosmovisiones (que) coexistieron en la Nueva Espafia, sociedad muitietnica y 

pluricultural, ya que cada grupo contaba con la propia: la mesoamericana con sus variantes, la 

de origen africano y la espaiiola tarnbien con sus variantes, y ia sincretica que fue 

conforrnandose a partir del mestizaje biologico y cultural a lo largo del period0 c o ~ o n i a i . ~ ~  

Seglin algunos etnopsicologos corno Wallowel se necesitan tres generaciones 

para que la aculturacion sea cornpleta, es decir, adernas de 10s contenidos, las 

forrnas de la afectividad y del pensarniento intelectuai. "' Esta aseveracion me 

parece muy importante porque nos habla de la cornplejidad de las forrnas de 

transrnision transgeneracionales y 10s tiernpos que la misrna dernanda. 

~ n a d e  las transforrnaciones mas radicales de la institucion ritual en todos 10s 

grupos indigenas, fue la del sacrificio. La radicalidad de esta transforrnacion no 

depende sCIo de la supresion de la rnuerte ritual hurnana, sino del carnbio de 

significado irnpuesto a 10s indigenas sobre la concepcion de la rnuerte y la vida 

en diversos oraenes y en particular sobre ia regeneracion cbsrnica. La idea del 

sacrificio hurnanc en 10s nahuas expresaba corno la vida se nutre 

perrnanenternente de la r n ~ e r t e . ~ ~ ~  

La gran conmocion que sufrieron 10s rituales en esta epoca tuvo que ver con la desaparicion de 

10s sacriticios hurnanos (de ios cuales E. Garcia reporta que, en el siglo XVII, habian cedido su 

lugar al de las aves de corral). Como veremos, el universo mental de 10s otomies sigue inmerso 

en nuestros dias en un conjunto de fantasias acerca del sacrificio humano (mas 

especificarnente el de nifios), relacionado con el culto a 10s cerros. Es pues examinando todo el 

fondo de las creencias que corren sobre este tema, que es posible seguir la persistencia 

subterranea de uno de 10s conceptos claves dei pensamiento otomi. Como en todo el mundo 

mesoamericano, 10s aspectos formales, pbbiicos y espectaculares de la religion cristiana, 

heron integrados con mayor rapidez a las practicas religiosas de 10s otomies, en razon de la 

fascinacion que sentian 10s indios por 10s actos ceremonia~es.~~~ 

Alfred0 Lopez Austin, "Cuando Cristo andaba de milagros", De hombres y dioses, Mexico, Ei Coiegio de MichoacAn-El 
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El sacrificio tuvo un punto de sincretismo con la religion cristiana, a traves del 

sacrificio de Cristo y del culto que de su sangre y de su corazon se h i~o .~"  Es 

tambien un sacrificio que da vida, aunque su significado en una religion yen  

otra es completamente diferente. Para 10s mexicas la vida que la muerte 

sacrificial procura es terrenal, inscribe una genealogia entre las generaciones. 

Los antepasados dan vida a nuevos seres no solo humanos sino anirnales y 

vegetales. Para el cristianisrno el sacrificio es redentor de una culpa que causa 

la muerte del espiritu, y otorga vida celestial. 

El imaginario 628 colectivo de 10s indios, no corresponde a lo que 10s 

colonizadores creen que han de producir. Gran parte de dichos cambios, como 

dice Galinier fueron forrnales per0 no de fondo. Al cornportamiento "visible" que 

10s indios guardaron Galinier le denomina estrategia de "carnuflaje". 

... el patron religioso prehispanico integro, no por fusion, sin0 por yuxtaposicion, un conjunto de 

valores 'cristianosS en un sistema ideologico con dos ramas bien diferenciadas. Y si este 

esquema se ha mantenido mas o menos intado en la region oriental otomi, lo fue por una serie 

de causas determinantes; entre otras, la extrema flexibilidad de la organization social indigena, 

la ausencia de jerarquias politicas complejas o de centros ceremoniales de estructura rigida, 

como templos o piramides, o de rituales pirblicos sofisticados. 629 

Las comunidades alejadas de las ciudades, marginadas por la ausencia de vias 

de comunicacion o por la geografia serrana, preservaron a estos grupos en 

diferentes etnias. 630 Mientras que en las ciudades el proceso de asimilacion 

627 
Como dijimos en el capitulo anterior, para los nahuas la sangre era el elemento del cuerpo en que yacia el iluido 
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preciosos de 10s antepasados, entra en ecuacion simMlica con el semen. El corazon era el organ0 en que residia el 
te olia El culto al sagrado corazon de Jeslis. se implant0 y extendio durante la Colonia. 
62x M; reflero a la nocidn de Lacan. Lo imaginario es un regimo de la realidad que tiene en* otras iunciones,.la 
mediation entre lo real y lo simbolico. Es el regiskc imaginario el que se ocupa de la pmduccion de sentido. Esta 
funcion. social por excelencia. pues se wnstruye en el encuentio e intercambio con 10s oms. Esti  subordinado a1 
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diicil ... y porque las pdcticas tradicionales eran encubiertas con pdcticas cristianas ..." Herbert Frey. Cristianismo en 



fue mayor, tanto por la exposicion a una mayor influencia de 10s rnisioneros y 

luego de la iglesia, como por la facilidad de ejercer un mayor control en las 

ciudades. Pero en las mas recientes decadas, como dice Garcia ~ a n c l i n i ~ ~ '  

interesa mas lo que se transforma que lo que se extingue. i o  que se 

transforma es un elernento que se presta para responder a la necesidad social, 

lo que se extingue es un objeto que ya no puede ser resignificado y que deja de 

responder a las necesidades de expresion y simbolizacion de una comunidad. 

Para este autor las ciudades latinoamericanas pasaron a contener entre el 60 

y 70 por ciento de 10s habitantes. Hasta 10s migrantes recientes, que mantienen 

forrnas de sociabilidad y celebraciones de origen carnpesino, adquieren el 
a 632 caracter de "grupos urbanoides . 

A nueslro modo de ver, esta preocupaci6n generalizada por la normalidad va unida a la 

eiaboracion simbclica del cambio y de las relaciones entre tradicibn y m ~ d e r n i d a d . ~ ~ ~  

Garcia Candin! ejeiiipiifica esia eiaboracion del cambio con una comunidad 

purepecha. En 10s rnitos se restablece una nueva reiacion entre tradicion y 

modernidad .634 

. , 
La conquista espiritual de Espafia constituyo un procesc de accideiitaiizacion 

cuya punta de lanza fue el cristianisrno, asi como Europa se vio sumergida en 

un proceso de cristianizacion entre ios sigios XI y XIII. Segun Herbert Frey las 

instituciones cristianas corno la confesi6n y el matrirnonio rnonogamico 

Occidente y en la Nueva EspaRa. La europeizacidn de Europa y la occidentalizaclon del Nuevo Mundo" en Revista 
Mexrcana de Socfologia, ARo 1, Marzo Abril, 1993, p. 32. 

Garcia Canclini, Nestor, CuitiKas Hibndas, Mkico GrijalboCONACULTA, 1990, p.17. 
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purepeci-a requeria crear nuevas forrnas de produccidn para Gompensar lo perdido en el campo. Tuvieron que expandir 
ia alfareria que era fabricada por unas cuantas famriias. Uno de 10s rnitos que explica la transfonnacidn es el siguiente. 
"... el diablo recorria Ocurnicho y molestaba a todos. Se metia en lo5 arboles Y 10s mamba. Entraba en 10s Derros, Y no 
hacian mas que agitane y gntar. Luego persigui6 a la gente, que se enferrnaba y enloquecia. A alguien se ie ocurrio 
que habia que darie lugares donde pudiera vivir sin molestar a nadie. Por eso hicimos diablos de barro, para que 
tomera d6nde estar." Ibidem, p.208. 



coadyuvaron a la individualization necesaria para la imposicion de las 

estructuras de modernidad e individualidad, que son las bases de ~ c c i d e n t e . ~ ~ ~  

a) Contexto historico-politico 

Una de las transformaciones mas importantes, desde el punto de vista 

religioso, que dan lugar al llamado mundo moderno, es la que transcurre de la 

mitad del siglo XIV a la mitad del siglo XVI. Dentro de ese periodo se produce 

la conquista de America. En Europa es un largo periodo de transicion de la 

Edad Media a la Edad ~ o d e r n a ~ ~ ~  en la que se sitfia el Renacimiento. Se 

resquebrajan las estructuras feudales y surge una nueva fisonomia en materia 

economico-agricola. Como es bien sabido, con el Renacimiento se produce un 

viraje radical de Dios al hombre. Nace un humanism0 que desplaza las 

concepciones del mundo medievales y revitaliza las concepciones paganas en 

detriment0 de una lglesia en crisis por las pugnas de poder internas; deterioro 

politico a1 que las ordenes mendicantes contribuyeron proponiendo un modelo 

de religiosidad mas coherente entre las ideas y 10s a ~ t o s . ~ ~ ~  Esta profunda 

transformacion social se expresa tambien en las ciencias y las artes, y a ello 

contribuyen la caida de Constantinopla y las excursiones maritimas y el 

descubrimiento de ~ m e r i c a . ~ ~ ~  

Desde la perspectiva la de conception historica de la muerte y su actitud ante 

ella, ocurren tambien grandes cambios. Segun Aries 639 en Europa se produjo 

un cambio. En la Antiguedad a la muerte del cristiano le seguia una larga 

espera del juicio final, en el que despertaria para ir a la Gloria. En la Alta Edad 

Media comienza a destacarse el libro de cuentas individual, ya no basta ser 

6x5 Fiey, opcr . pp.19 y 32 L2 rel.gt6n cnsbana regul5 ambos meanlsmos tan:o el oe la ml3a y la responsabilljad po: 
.as pmplas obras, wmo I2 de la :iox e.exibn de p2re.a w e  impon'a resmcclones a :a acugua clrcdtacio2 oe ias 
mujeres. 
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cristiano para salvarse. La concepcion del juicio final del Apocalipsis, destaca 

hacia fines de la Edad Media las obras de cada cristiano. 

Asi pues, la idea del Juicio Final esta ligada, desde mi punto de vista, a la de la biografia 

~ndividual, pero esta biografia se acaba solo con el fin de 10s tiernpos y no a13n a la hora de la 

muerte. M O  

La conquista se produce en el reinado de Carlos V, nacido en 1500, hijo de 

Felipe "El Hermoso" y Juana "La Loca", quien durara en el trono por espacio de 

56 arios, abdica a favor de su hijo Felipe, y muere dos afios mas tarde. 641 

Carlos V pertenecia a la familia de 10s Habsburgo. Por via de sucesion unio 

bajo su cetro a un imperio inmenso per0 fragmentado, que estaba constituido 

por ibs condados austriacos tradicionales, !as posesiones de borgofia, 10s 

Paises Bajos, y el Franco-Condado, el legado de los Reyes Catolicos Castilla, 

Aragon y Catalufia, las posesiones aragonesas en Napoles y Sicilia, asi como 

el Nuevo Mundo. A Carlos V se le atribuyo la corona imperial despues del 

fa!!ecimiento de h/iaximi!iano I, el titulo mas prestigioso entre !GS monarcas 

europeos, emperador del Sacro lrnperio ~ o r n a n o . ~ ~ ~  Considerar las posesiones 

territoriales de Carlos V y su caracter de ernperador tiene el proposito de 

ponderar la influencia que tuvo en la evangelization y el porque se supedito !a 

lglesia a su inte~encion. Una carta de su canciller Gattinar que recibio Carlos V 

decia: 

Sire, desde que Dios ha concedido a Vuestra Majestad la inmesa gracia de elevarle por encima 

de todos 10s reyes y 10s principes de la cristiandad para concederle un poder solo igualable al 

que poseia Carlomagno, Vuestra Majestad se encamina hacia una monarquia universal que 

unificara la cristiandad bajo vuestra t u t e ~ a . ~ ~  

El largo period0 en que se desarrollo el Concilio de Trento transcurrio durante 

el reinado de Carlos V. Es decir que la instauracion de la nueva religion en 

America, fue sirnultanea de la Reforrna, Ilego a Mexico un cristianismo que 

buscaba depurarse en sus dogmas. 

M O  
Ibidem. pp. 46 y 47 
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Durante la dorninacion espaiiola juraron 10s siguientes reyes: Carlos I de 

Espatia y V de Alemania, Felipe II, Felipe Ill, Felipe IV, Carlos II, Felipe V, 

Femando VI, Carlos Ill, Carlos IV, y Fernando ~ 1 1 . ~ ~ ~  

Romano y  ene en ti^^^ consideran que 10s dos lugares en 10s que transcurrieron 

10s intentos de amalgamar la cultura espafiola del colonizador y la cultura india, 

fueron la cocina y el convento, espacios de dos instituciones: la familia y la 

Iglesia. La cocina como espacio domestico en que 10s nifios criollos y 10s niiios 

indios jugaban y cornpartian un alirnento que ya era mezcla de dos origenes. 

Alimento, juego y lengua, entre otros aspectos, troquelaban identidades 

nacientes. El otro espacio, el convento, que era el centro de la vida social de 

las ciudades. 

La religion, segun estos autores, no llega a crear una verdadera unidad social, 

sino en las formas. 

'...para 10s espanoles, la religion es, durante toda la vida, esencialmente signo extemo, que se 

concreta en algo dramaticamente sincero solo en el momento de la muerte, el Onico momento 

de la verdad. ... Los indios por Oltimo v i v i ~ n  toda una vida de sufrida ( y ambigua: 10s viejos 

cultos subsistiran durante mucho tiempo) religiosidad, de esperanza; per0 la muerte es para 

ellos <orno demuestra toda una literatura indigena que por ser poco conocida no es menos 

reveladora- solo el comienzo de la nada. 

iQue es, en fin, esta vida? 

Los caminos se han perdido, 

Todos 10s que ofrecian refugio han muerto. 

iTodO, todo ha terminado! (poesia quechua del period0 colonial) ..." 

Yo leo en esta poesia otro sentido, no que la muerte sea el cornienzo de la 

nada, sino que el desplome de su religion deja sin sentido a la vida. Para 10s 

M3 C i d o  por Frey "Carlos V. Cori& y el ...", 0p.d.. p.150. 
M4 Gregorio Torres Quintero, M6xic0, haca e l m  del virre~nato espaiiol Conaculta 1990 p.114 

M 5  
Romano y Tenenti, op. cit. pp.189-190 

M S  Ibidem.. p.191. 



grupos etnicos, quienes ofrecen explicacion a lo que es la vida son 10s dioses, y 

son ellos tambien "lugares" de refugio. 

El cristianismo que nos llega de EspaAa, tiene un sello historic0 particular, 

marcado por el combate a la "herejia" de 10s moros: combate que termino con 

la toma militar de ~ r a n a d a . ~ ~ ~  El combate a la herejia adquirio un rasgo 

persecutorio durante la Edad Media a traves de la Santa ~nqu is ic ion .~~ Un siglo 

despues se combatira a 10s pueblos de America, con esta misma actitud, un 

feroz combate, solo que no se considerara a 10s indios conquistados herejes 

sino i d o ~ a t r a s . ~ ~ ~  Cualquier otra forma de poder que no fuera la divina, era 

considerada demonia~a. '~~ Uno de 10s ordenes que resulta afectado por esta 

condena es la practica medica, sobre todo aquellas practicas que participaban 

de la magia pues para ia iglesia catolica la ljnica creencia autorizada es en el 

poder divino de la religion catolica. 

Todas las represeniaciones de las culturas autonomas que no correspondieran a las normas de 

Occide~te eran dec!aradas con!,ra na:iii.3 j: siciimbian ante ei vereaicio ae aniquiiacion."'! 

Sin embargo, no por censuradas dejaron de ejercerse. Fue una practica que 

dio curso a ios anhelos reprimidos y a la curacion de padecimientos corporales 

y constituyo un balsam0 en contra de 10s fatalismos del cristianismo, que exalto 

el dolor como via de e ~ ~ i a c i 6 r - 1 . ~ ~ ~  

La cosmovision espaiiola se tradujo en una nueva mitologfa, una nueva 

institucion ritual que tuvo como eje 10s sacramentos y la m i ~ a . ~ ' ~  De 10s 

sacramentos cabe destacar la confesion, porque elia supone el arrepentimiento 

M7 
La toma de granada, "itimo basilon moro sucedii, luego del descubrimiento coiombino. Sobre las luchas entre 

moros y crist~anos. 10s misioneros evangelizadores im?ulsaron numerosas representaciones teahales Dichos autos 
iegitimaban el combate a ia nerejia por via armada. En Tepotzouh, Moreios, entre otros lugares, se siguen 
re resentando 

Charles Guignebert. El cr,slianfSmo medieval y modemo, Mexico FCE. 1957. p. 130 y 145.Guignebei-i afirma que 
fue la expresi6n mas brutal y mas caracteristica del despotism0 de la lgiesia y que contribuyo singularmente a 
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del pecador que no esta contenido en ningljn tratado de d e r e ~ h o . ~ ~ ~  La 

confesion implica un proceso de culpabilizacion por las practicas religiosas 

p a ~ a d a s . ~ ~ ~  lmplantar la nueva cosmovision implico determinadas estrategias 

de destruccion e irnposicion de unos dioses por otros por la via de la 

sustitucion fisica en 10s mismos lugares ~ a g r a d o s , ~ ~ ~  formas de control y 

coercion, sistemas de vigilancia de las practicas religiosas de 10s indigenas, la 

ensefianza y la imparticion de 10s sacramentos, y la institucion del Tribunal de 

la Santa lnquisicion que vigilo y castigo la ido~atria.~" Estas medidas por un 

lado, se derivaban de la iglesia espaiiola en coordinacion con la Corona, y por 

otra parte por directrices del Vaticano y particularmente del Concilio Tridentino. 

El catolicismo espaiiol de origen judeo-cristiano impuso en la Nueva Esparia la cosmovision 

basada en el dios creador, varon linico, que contaba con el poder absolute, en funcion de esta 

concepcion se estructuraron la sociedad, las relaciones sociales y las relaciones entre 10s 

sexos. La religion, proceso social dinamico y dialectico en su relacion con la sociedad, dicto las 

nonas de comportamiento para la mujer y el varon a traves de 10s modelos sociales basados 

en la polaridad pureza-pecado: pureza que descansaba en la castidad no solo para 10s 

religiosos sino tarnbien para quienes no lo eran, para evitar las tentaciones que conducian al 

pecado y a1 castigo eternos6= 

Aunque la iglesia mantuvo su dependencia con el Estado espaiiol. En el siglo 

XVlll 10s Borbones pretendieron dar un fundamento teorico a su autoridad 

"espiritual" sobre 10s pueblos conquistados, doctrina segun la cual 10s reyes son 

Vice-Dioses en la tierra, no solo en el gobierno temporal sino en el e ~ ~ i r i t u a l . ~ ~ ~  

6s3~en6 Tavenaux. "El catolicismo postridentino" en Las Religiones consmuidas en Occidente y sus cnntracomentes. 
Tomo 11, Coleccion Historia de las Religiones, Cornpilador. Henri-Charles Puech, Mexico, Siglo XXI, 1998, Tomo 8 
~ 4 6  y 48. 

Frey, "Cristianismo en ..." op. cit. p. 25. 
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luuria 
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"El 6 de Enero de 1622 Gregorio XIV fund6 la congregacion De Propaganda Fide constituida 

por 13 cardenales. El purpurado espaiiol Egidio Albornoz hlzo saber en Madrid en 1636 que en 

calldad de miembro de aquella congregacion se le habia fijado America corno campo de 

accion, y solicit0 apoyo del monarca para su actividad. La respuesta real, tal como la redact6 el 

Consejo e indias, fue un rechazo terninante de la injerencia papal en las misiones americanas: 

<la predicacion del Evangelio en las provincias de las lndias, asi en lo descubierto como en lo 

que de nuevo se va descubriendo, esta tan a mi cuidado como es r a ~ o n > . ~ ~ '  

Todo ello repercutira profundamente sobre las creencias y practicas de los 

colonizados, sobre la manera de concebir la muerte y el duelo en la Nueva 

Espaiia. Enfrentaban un duelo por su iegado perdido y adernas debian sentirse 

culpables de su origen o de querer preservar ese pasado. Enfrentar un dueio 

sin 10s referentes simbolicos a 10s que su cultura 10s remitia estaba prohibido y 

condenado. Tenian que enfrentar un duelo que nunca fue reconocido como tal 

por el misionero, y en lo sucesivo encarar la muerte con el codigo del 

conquistador. 

Al hombre nahuatl le interesaba la muerte en funcion de la vida. Al crist~ano la vida en funcion 

de la r n ~ e r t e . ~ ~ '  

Sin embargo, contrariamente a lo que pudiera pensarse, no habia una 

unification en 10s ritos cristianos, 10s misioneros improvisaron sus estrateaias 

conforrne su criterio consideraba que era necesario, fue hasta el siglo XVll que 

por impuiso de 10s obispos reformadores se extendio el rito rornano. Segun San 

Vicente de Paul la forma en que se celebraba la rnisa en el siglo XVII era de lo 

mas diversa, y le desagradaba el libre curso que los sacerdotes daban a sus 

fantasias ~ e r s o n a l e s . ~ ~ ~  

En esta imposition, de la vision del mundo espaiiola, destacare dos cuestiones 

en materia religiosa: una, de caracter teologico, concierne a la manera de 

entender las Escrituras, la palabra de Dios, a la manera de privilegiar ciertas 

concepciones por encirna de otras. Y la otra consideracion es de caracter 

institutional, es decir, las formas politico-economicas de la lglesia, y 
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particularmente del Vaticano de esos aiios. Aqui podriamos abrir un abanico 

enorme de aspectos, per0 solo me referire especificamente a dos puntos: I) el 

deterioro moral de la lglesia product0 de la contradiccion entre el decir y el 

hacer, el abuso del poder y el decaimiento institutional de 10s valores 

propiamente cristianos, por parte de la cupula eclesiastica y 2) la politica de 

establecimiento de indulgencias con las cuales se obtiene la redencion de 10s 

pecados, las formas de administrar dichas indulgencias, el trafico de reliquias, 

y, la captacion, reparto y distnbucion de las cuantiosas limosnas de 10s 

peregrinos en Europa. 

Para referirnos a la primera consideracion es precis0 hablar de las lineas 

discursivas de la lglesia en materia de redencion. Se pensaba que las obras, 

las buenas obras, serian aquellas que lograrian la salvacion. Este principio es 

destacado por la iglesia como fenomeno contestatario a la interpretacion 

~ u t e r a n a . ~ ~ ~  Hay en ello un principio activo de parte del creyente. Si el fie1 

busca llevar una vida recta, una vida cristiana, una vida con una practica 

constante de las buenas obras, que supone un ejercicio de su voluntad para 

combatir activamente las malas obras, entonces puede alcanzar la salvacion. 

Cristo, se decia, murio para salvar a 10s pecadores, per0 si el fie1 no realiza un 

papel activo, la salvacion no ocurre. Cristo es prueba del amor divino, per0 la 

justicia divina era concebida corno terrible, severisirna, irnpredecible. La 

conception de dios era la de un ser castigador, que puede condenar si asi 

estaba "escrito", alin y cuando el fie1 haya hecho buenas obras, deja de ser 

justo cada vez que peca. Hay una contradiccion insalvable, que es la que 

destaca Lutero en sus es~ri tos.~'~ 

Lutero, un hombre que fue monje agustino y que nos interesa, no solo por la 

influencia que tuvo en las discusiones teologicas de ese tiempo sino, por haber 

sido ag~st ino,~~~encarna una reflexion que se habia venido gestando sobre un 

cambio en la manera de concebir la justicia divina. Lutero fue testigo de 

diversos escenarios en la Roma de 10s Borgias en 1510, que eran de 

653 Lutero, Escriios Reformistas de 1520, Mexico, SEP. 1988 pp.233-257. 
ibidem. 

665 La zona de nuestro estudio fue evangelizada por agustinos. 



escandaio. Hace una profunda reflexion sobre las buenas obras, reflexion en la 

que esta tejido el comportarniento de 10s ministros de la lglesia. 

Lutero divulgo algo que el considero una revelation, y que consiste en 

descubrir que la salvacion no proviene de ias buenas obras, puesto que la 

certeza de que se ha obrado bien podria ser orgullo o soberbia o haber sido 

realizada por mero interes condicionado, sino que la salvacion proviene de la 

infinita bondad de Dios. Dios ya no es concebido corno un justiciero, casi 

vengador de 10s males humanos, sino que es quien por su bondad, concede la 

salvacion. La irnpredictibilidad terrible de la justicia divina se muda asi en 

confianza de tenerlo de "su" lado. La salvacion proviene de sentir el ma1 en 

nosotros y reconocer la irnperfeccion h ~ r n a n a . ~ ~ ~  Lutero se percata de que es 

inljtii iuchar contra el pecado, pues aunque se practiquen buenas obras, 

termina contaminandolo todo. No hay forrna de hacerse "merecedor" del 

paraiso. El rnal es consustancial al hombre. Dios creo a1 hombre irnperfecto, y 

es un don su perdon. 

Estas ideas de ~u te ro~~ 'que  se fundaban en la propia lectura que de lcs textos 

biblicos hacia, y que tenian mayor resonancia por el pesimo ejernplo que 

daban 10s ministros de la lglesia corno para poder hablar de "buenas obras", 
f, lYliVi tarn" _ - v ~ A .  Fi YUUUi s - : ~ - A ~  . ill .-- C,  orme influencia, junto con sus criiicas al punto que 

desencadenaron en la lglesia la necesidad de un concilio para establecer una 

refcrrna y replantear una serie de norrnas. El temor de la lglesia era que esta 

perdiera su unidad, que se produjera un cisma que ya se venia gestando y no 

solo por Lutero, sino por las propias contradicciones de la iglesia, por su 

decadencia y deterioro moral. 

Era entonces, en 1517, cuando ante Lutero -que contenla a duras penas, que retenia en el 

fondo de su corazon, encadenadas, palabras estremecidas, un horrible escandalo estallaba 

publicamente. Otorgadas por el Papa a un joven de 23 aiios, Alberto de Brandeburgo q u e  en 

menos de dos aiios acababa de recibir sucesivamente el anobispado de Magdeburgo, el 

obispado de Halberstadt y el arzobispado de Maguncia-, se predicaban y vendian indulgencias 

con un cinismo tan blasfematorio, que ante este tratico odioso, ante la atirmacion cien mil veces 

666 Lucien Febvre, Martin Lutero, Un destino, FCE, Trad. Tomas Segovia, Mexico, 1983 p. 61 
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prodigada por rnercachitles en habito religioso de que con dinero 10s peores pecados podian 

ser borrados, Lutero clamaba al fin, con voz vengadora una indignacion contenida demasiado 

tiempo. bsa 

La Reforma eclesiastica que parte del Concilio Tridentino se proponia 

especialmente dos cosas, un proposito de enmienda, es decir una reforma de 

las wstumbres, y un combate a la herejia.669 El Concilio en si mismo era un 

reconocimiento del deterioro moral en que habian caido 10s funcionarios 

eclesiasticos. Habia necesidad de una reforma, reformar el pesimo 

comportamiento de sus ministros, circunstancia que les resta autoridad cuando 

se trata de rescatar almas. El Concilio en 10s primeros afios, cuando esta 

discutiendo articulos de fe, solo dice que es necesario reformar las 

"cosfumbres", aunque mas adelante entra en detalle diciendo que es 

importante que 10s ministros de la iglesia no Sean criminales, y que si ocurriere 

sera necesario privarles de 10s beneficios o incluso retirarlos de su funcion. 

El constante esfuerzo de santidad del hombre, para alejarse del ma1 y alcanzar 

su salvation, es a lo que la iglesia ha denominado justificacion. Este punto de 

la justificacion fue un aspect0 central de diferencia con Lutero. Para este la 

justificacion se alcanza fundamentalmente por la fe en el creador; haya o no 

buenas o b r a ~ . ~ ~ '  

El tema de la justificacion es fundamental porque por el se introduce en Nueva 

Espafia una nueva concepcion de la muerte. La muerte ya no es la cesacion de 

la vida biologica, sino la muerte espiritual en la que el hombre wmljn cae por el 

pecado. 

"Si alguno niega que 10s niiios recien nacidos se hayan de bautizar, aunque Sean hijos de 

padres bautizados; o dice que se bautizan para que se les perdonen 10s pecados, per0 que 

nada participan del pecado original de Adan, de que necesiten purificarse con el baiio de la 

regeneracion para conseguir la vida etema; de donde es consiguiente que la forma del 

Bautismo, se entienda respecto de ellos no verdadera sin0 falsa en orden a la rernision e 10s 

'" Febvre. 0p.cil. p.27. 
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pecados; sea excomulgado: pues estas palabras del Apostol: Por on hombre entro el  Decado 

en el mundo v por e l  Decado la muerte: v de este modo Daso la muerte a todos 10s hombres Dor 

asuel en ouien todos Decaron; no debe entenderse en otro sentido sino en ei que siempre las 

ha entendido la lglesia Catol~ca difundida poi todo el mundo. Y asi por esta regla de fe, 

conforme a la tradician de 10s Apostoles, aun 10s parvulos que todavia no han podido cometer 

pecado alguno personal, reciben con toda verdad el Bautismo en rernisibn de sus pecados para 

que purifique la regeneracion en ellos lo que contraxeron por la generacitm: Pues no puede 

entrar en el reyno de Dios sino el  que haya renacido del aqua y del Espiritu Santo." 671 

El pecado es el que causa la rnuerte espiritual. Esta es la unica muerte 

importante para el cristianismo, que no la biologica, ya que si alguien fallece 

pero estaba en santidad, sin pecado, o se confiesa y arrepiente de sus malas 

obras, alcanza la vida eterna. Con el cristianismo la vida y la muerte dejan de 

tener como referente 10s signos vitales del cuerpo para tener como referencia el 

pecado. La muerte espiritual es un pecado con que se nace, un pecado 

heredado de Adan y que solo se borra con el bautismo. La rnuerte espiritual 

luego de la defuncion es un castigo divino al que el hombre se ha hecho 

acree;oi, si leios de igIesia y no se ariepiniit de siis peca;os. 

Entre las cosas que mas preocuparon a 10s frailes se contaba el concept0 que sobre el cuerpo 

tenian 10s nahuas; era fundamental hacer entender a 10s indigenas que habian vivido en 

pecado e idolatria, y sobre todo transmitirles las ideas en torno a 10s castigos en el mas alla, de 

tai manera que ei organism0 y sus ioimentos constiiuyeron un eiemenio poderoso de la 

cristianizacion en lo aue al "temor de Dios" se refiere."' 

En otras culturas incluidas las prehispanicas la institucion ritual del duelo se 

relaciona con la corrupcion del cadaver. Si la rnuerte para el cristianisrno es un 

castigo divino jcual es el lugar del duelo? ieste tiene cabida? js i  ha lugar cual 

es la concepcion del mismo? 

El cristianismo Cree en la eternidad. Hay una idea de eternidad del espiritu 

tanto si se condena como si se salva, solo que cambia el lugar de destino. 

Yace ahi una contradiccion. Un condenado estaria rnuerto para el espiritu 

aunque su alma sufra el infierno eterno. Si esta muerto para el espiritu y 

671 Ei Sacrosanio ... op. cit p. 49 El subrayado es mi0 
672 Ruiz Guadalajara, op. cii. p. 74. 



condenado eternarnente jcorno es que su alma sigue sufriendo? Hay una 

contradiccion entre fin de 10s tiempos cristiano y ternporalidad del sufrirniento 

corno castigo. 

... el concept0 de mas alla desempeiio esencial papel en la justificacion ideologica de la 

jerarquia social preind~strial.~'~ 

Durante la Colonia, en la Nueva Espaiia, el cristianisrno introdujo nuevos 

valores, nuevos ritos, y otros dogmas que fueron irnpuestos sistematicamente 

sobre las creencias indigenas. La evangelizacion bas0 su enseiianza sobre el 

sufrimiento de Cristo. El cristianisrno hizo una apologia de dicha sufrimientom4 y 

lo consider0 un modelo del arnor. Tal filosofia justifico plenamente la 

dominacion colonial. Si bien es cierto que hubo diferencias enormes en la 

conducta de 10s evangelizadores en las prirneras decadas posteriores a la 

~ o n ~ u i s t a , ~ ~ ~  respecto de la actitud y forma de ejercer el poder del clero secular 

en 10s aiios y siglos po~ te r i o res ,~~~  todos eran "regulados" por las lineas de 

accion de la Corona espaiiola, pues como dice Konetzke la lglesia mantuvo 

una dependencia respecto del rnonarca espafiol. 

Ahora bien, es importante analizar que entendian estos cristianos 

evangelizadores por idolatria. De la basta obra escrita en esta rnateria solo 

quiero destacar dos ejemplos que muestran una contradiccion sobre lo que 

entendian 10s rnisioneros por idolatria en 10s indios. Una se deriva del Coloquio 

de 10s Doce donde se les hacen sentir que son idolatras no por rebeldia ni por 

maldad, sino porque han sido "engaiiados". No tienen sobre ello 

responsabilidad alguna sino a partir de que conocen la "verdadera religion", y 

la otra concepcion de idolatria que es contradictoria con la anterior, es que 

67? 
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todas las pestes, las pandemias, 10s males, son un castigo divino por el culto a 

sus antiguos dioses. 677 Si se es inocente, si se ha sido engafiado, si no hay 

responsabilidad alguna en ese engafio, pues no habian conocido quien les 

hablara de Cristo, entonces no se puede ser objeto de castigo. 

Si me detengo en este rnomento historico, no es en detriment0 de la atencion 

que otros periodos de la Colonia merecen, sino en la medida en que con 10s 

misioneros se instiiuyo otra tradicion, y a partir de ello todo ei sistema ritual 

cambib. Ciertamente las estrategias de consolidacion no fueron siempre las 

mismas y, corno hemos dicho, fueron product0 de la lglesia reformada. El 

Tribunal del Santo Oficio desempeiio un papel esencialmente persecutorio,678 

bien- distinto de la estrategia misionera de evangelizacion que se apoyo en 

elementos lirdicos, corno el canto y el teatro y en textos pictograficos de 

algunos catecismos. 

Hacia el siglo XVlll quienes seguian conservando sus creencias o afirrnando 

ideas relacionadas con practicas no cristianas eran sornetidos a juicio por la 

lnquisicion. Me interesa destacar un ejemplo de enjuiciamiento a una supuesta 

bruja Maria Phelipa de Alcaraz, en 1739. En este caso se sornete a juicio por 

afirrnar haber realizado practicas llarnadas "idolatricas". El veredicto es que no 

se trataba de reaiidad sino de fantasia. De todas iormas me parece interesante 

mostrar corno doscientos aiios despues de la Conquista se hace presente de 

manera obsesiva el tema del sacrificio. 

"...concurrio corno idolatra a sacrificar y sacrifico a1 dernonio niiios inocentes recien nacidos ( 

esto es imposible que pasase realrnente y lo que mas que se puede decir es que ella juzgase 

se hazian tales sacrificios de niiios corporeos siendo todo ilusion del demonio y engaiio de su 

fantasia ..." "Que estos sacrificios se hacian a un idolo grande ..." 679 
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No en todos 10s casos 10s sacerdotes podian proceder fielmente segun 10s 

dictamenes del Vaticano. Combatir ideas que procedian de sus antiguas 

creencias necesitaba otro tratamiento que la excomunion, en unos casos 

excepcionales no se ernpleo la persecucion corno "metodo". 

La dorninacion ideologica tuvo rnuy diversas manifestaciones, una de ellas 

consistio en la division politica y religiosa, en dos: la republics de espafioles o 

gente de razon y la repbblica de indios o gente con alrna per0 sinrazon, lo cual 

les dio una dimension publica y privada rnuy di~tinta.~" 

La segunda consideracion a que nos hemos referido arriba, toca a la manera 

de prescribir las indulgencias. Las indulgencias son una manera de administrar 

el perdon divino, por parte del clero. Como al papa se lo considera 

representante de Dios en la Tierra, es el el que legisla en materia de perdon. 

Las indulgencias estan asociadas a lugares o a obras "santas". Las 

indulgencias se establecen por decreto papal. Los lugares santos se 

determinan porque en ese lugar yace alguna reliquia, restos de santos o 

beatos, lo que 10s constituye en importantes centros de peregrinacion. Esto dio 

inicio a un trafico de reliquias, que se reprodujo tambien en America. Al 

principio ese trafico fue movido por la fe, per0 luego se tradujo en una politica 

planeada, yen el caso de America, con fines colonizadores muy precisos. 

Como la indulgencia es un perdon, o una atenuante del castigo divino, es 

precis0 pagar, per0 el pago no era solamente un act0 de fe, o una obra pia, 

sino que especificamente se demand0 una aportacion economics. Una 

concepcion particular de la muerte repercute en la economia no solo de 10s 

creyentes, segljn lo que paguen, sino de comunidades enteras si son objeto de 

centro de peregrinacion. De pronto, la salvation puede comprarse, en este 

rnundo, y al mejor postor. Lucien Febvre considera que el asunto de las 

indulgencias fue el preludio del drama de la Reforma. 

Malvido. "Ritos hnerarios ..." op.cii..p.49. 



Toda alma del Purgatorio vuela inmediatamente al Cielo, es decir, es liberada inmediatamente 

de toda pena, desde el momento en que un fie1 pone una moneda de seis blancas, por manera 

de sufragio o de limosna, en el cepo para las reparaciones de la iglesia de San Pedro de 

~aintes.~" 

Estas practicas situaron a 10s fieles corno observadores de una contabilidad 

tanto de su dinero, corno sobre la puntuacion de sus actos. Las indulgencias no 

eran un perdon en abstracto, sin0 que incluso se llegaron a contabilizar 10s dias 

en 10s que el fie1 quedaba eximido de permanecer en el Purgatorio. Hay una 

atribucion de la cronologia terrenal a la cronologia del mas alla. 

Remision plenaria de todos sus pecados a aquellos que, contritos de corazon, confesados de 

boca, habiendo visitado siete iglesias reverenciadas y recitado cinco padrenuestros y cinco 

avemarias, dieran a la caja de las indulgencias una ofrenda, cotizada s e g h  el rango social y la 

fortuna, que variaba desde 25 florines de oro para 10s principes, hasta medio florin o incluso 

absoiutamente nada para 10s simples fie~es.~" 

En Nueva Espatia tambien se establecieron numerosas disposiciones en 

materia de indulgencias mas o menos reguladas en materia econornica, per0 

que no escapaban al circuit0 comercial de pagar con dinero la limosna para la 

imparticion de una rnisa. 

Una de las disposiciones en materia de indulgencias establecida por Benedicto 

Xlll en 1728 dice: 

Para todos 10s fieles de uno y otro sex0 con el dicho voto obligado, concede que todas las 

misas que oyeren por la Redenmpcion de las almas, en todos 10s Lunes del aiio, yen todos 10s 

dias que recibieren la comunion sacramental todas Sean como celebradas en Altar privilegiado, 

sacando por cada misa que oyeren ( y 10s Lunes aunque no comulguen) un alma del 

Purgatorio, donacion que se vuelca sobre el donador porque las almas agradecidas rogaran 

siempre por 10s Redemptores de sus prisiones y sus caritativos libertadore~.~" 

681 Proposici6n criticada par ia Sorbona en 1482, por la Facultad de Teoiogia de Paris, Du Piessis d'Argentr6, Coiiectio 
ludic,orom de Novis Erroribus, I, pp.306 ss. citado poi Febvre, en op. at, p. 83. 
682 Febvre, op. cit. p. 83. 



Aqui se hacia iniewenir a las animas del purgafono como mediadoras 

ultraterrenas de esa salvacion, mientras que la lglesia fue la intercesora 

terrenal. 

Se decreto sobre el Purgatorio en la sesion XXV del Concilio Tridentino, en 

1563. El Concilio ratifico que el Purgatorio existe y que las almas detenidas en 

el reciben alivio con 10s sufragios de 10s fieles yen especial con el sacrificio de 

la Misa, per0 tambien con oraciones, limosnas, y que se haga por 10s difuntos 

segun lo exijan las fundaciones de 10s testa do re^.^'^ En la misma sesion se 

ratifico la autorizacion de rendir un culto a las reliquias de santos, regulado 

segun se establece en la misma ~ e s i o n . ~ ' ~  

En la Edad Media, 10s restos rnateriales de 10s santos ( fragmentos de hueso, 

cabello, utia, vestiduras), y no solo sus almas, eran considerados objeto de 

intercesion ante Cristo para alcanzar la salvacion. El mercado que de ellos se 

hizo durante la Edad Media, hace de estos restos un fetiche, objeto de culto. 

Los senores feudales pagaban sumas exorbitantes por poseer 10s cuerpos de 

santos milagrosos, no solo para su salvacion, sin0 porque daba al feudo una 

razon mas para enriquecerse. Surgio el saqueo y el mercado de reliquias. El 

trafico de reliquias fue intenso en Nueva Espaiia hacia la segunda mitad del 

siglo XVI, 10s restos de 10s santos comenzaron a ser trasladados en b a r ~ o . ~ ' ~  

b) Cristianismo 

El cristianismo es una religion monoteista, de tradicion hebrea, cuyo nombre 

se deriva de la creencia en Cristo o Jesucristo como hijo de Dios hecho 

hombre, que encarna en la condicion hurnana y vive y muere sacrificado para 

redirnir del pecado a la humanidad. Se apoya en el libro sagrado La Biblia de 

Jerusalem que comprende el Antiguo Testamento, y 10s 4 Evangelios y 

Ar.bnirno. Abent3s a. sosorro de las Bendlas anrmas del purgalcng que en eslas voces sscaaas aelIlo.9 D.alg3s 
oel Purgalono solicra la saSraaa escuela de Jssris hrndada en su capala panoqunal oel Sr Sac Josepb oe I: Cluoao de 
2ueok. lmoienla ae Ch,ffovai. 1762 sl l  n"rne:os de paglna 
68L El Sacrosanto .. . o p . t  pp.. 472-474 
685 Ibidem, pp.474-480. 
686 

Malvido op. at. p.49. 



epistolas que constituyen el Nuevo Testamento. Recoge 10s Mandamientos 

que Yahve le diera a Moises en el Monte ~ i n a i , ~ ~ ~  donde se establecen las 

norrnas de conducta de 10s fieles para con sus semejantes y para con Dios. 

La aceptacion del Cristianisrno por Constantino y su eventual establecimiento 

como fe del lmperio Romano han sido apreciado corno 10s mas portentosos 

aconiecimientos de toda la historia Cristiana y paradojicamente el fin de la era 

de  ons st anti no.^^^ 

El Cristianismo cornprende varias sectas enire las nurnericamente importantes 

se cuentan: 10s catolicos romanos, 10s ortodoxos orientales, el protestantismo 

surgido de la ~eforma."~ 

Nos referiremos ahora al catolicismo porque es la version del cristianisrno que 

nos llego a America con 10s colonizadores. 

La primera pregunta para definir el camp0 del Catolicismo Romano tiene que ver con el 

termino mismo. Hay catolicos que objetan el adjetivo "Romano" porque la comunidad estaba 

comprendida por la designacion "Catolicismo Romano" incluye a aquellos que no se ven a si 

mismos corno romanos. El Catolicismo Romano se refiere tanto a la lglesia (o mas 

exactamente al colegio de iglesias que juntas constituyen la lglesia Catolica universal) como a 

!a tradiis6r.. i ??nc entier.de el c??e:po de Crist:: c 3 m ~  !a co!e:~.'ida:! :=?a! de !as lglesias 

Cristianas, entonces la lglesia Catolica Romana, es una lglesia en la lglesia universal. 

Dios de alguna manera se ha comunicado con la humanidad. En la historia de 

Israel, de mod0 supremo a traves de Jesucristo, el hijo de Dios; luego a traves 

de 10s apostoles y 10s evangelistas; y de mod0 distinto a traves de 10s eventos 

de naturaleza hurnana. Los catolicos creen en un solo Dios creador de iodo, 

que hizo el cielo, la tierra y todas las wsas visibles e invisibles. Los Caioliws 

Romanos comparten con otros cristianos la conviccion central de la fe cristiana 

de que Jes~js de Nazaret es el Seiior de la historia, que fue crucificado por 
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nuestros pecados, se levanto de entre 10s muertos al tercer dia, fue exaltado 

como el Sefior de todos. Y de que el Sefior esta presente en la historia a 

traves de la 1glesia.6~' 

Me referire en este apartado a 10s dogmas principales del cristianismo, que 

fueron ratificados en el Concilio Tridentino e impuestos en la Nueva Espaiia, 

es decir se trata de un cristianismo catolico. Pues el protestantisrno reivindica 

10s dogmas cristianos per0 mantiene diferencias con la curia pontificia, y con 

su interpretation. 

El principal dogma es el de la Santisima Trinidad. Tres personas distintas y un 

solo. Dios verdadero. Padre, Hijo y Espiritu   an to.^^' A cada persona se le 

atribuyen funciones distintas: al Padre la creacion, al Hijo la redencion, al 

Espiritu Santo la fecundacion de Maria y las relaciones con el pensamiento 

que orienta y g ~ i a . ~ ' ~  La invocacion a la trinidad es tambien la frase que 

acornpaiia al act0 de persignarse o ~antiguarse.6'~ El hijo, Jesucristo, surge o 

encarna en la condicion humana a partir de que es enviado a1 mundo para su 

sacrificio con el proposito de redimir 10s pecados de la humanidad 695 y otorgar 

por su muerte la salvacion eterna. 696 Hay un enorrne puente que se tiende 

desde la caida de Adan en el paraiso, hasta la redencion de la humanidad con 

la venida de ~ r i s t o . "~  7 este enorme puente es lo que enlaza el Antiguo con el 

Nuevo Testamento. 

La caida de ~ d a n , ~ "  es considerada el pecado original, mancha que todo el 

genero human0 trae al nacer y que es limpiada por el b a ~ t i s m o . ~ ~ ~  Todo el 

papel de la redencion de Cristo consiste en dar a la humanidad la posibilidad 

690 
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de lograr su propia salvacion. Ya entrego Cristo su vida per0 ello no basta, 

cada cristiano ha de hacer de ese sacrificio su propio tributo para alcanzar la 

vida eterna. Ese tributo tiene que ser !a ofrenda de un padecimiento pro pi^.^^^ 
La religion catolica propone una identificacion del cristiano con la vida, pasion 

y muerte de Cristo e incluso con su resurre~cion~~' La vida en la tierra es 

concebida entonces corno una puesta a prueba individual para lograr tal 

salvacion. Alli es donde tienen cabida las buenas obras que el Concilio 

Tridentino destacara tanto en o~osici6n con ia version luterana. 

La Virgen Maria, rnadre de Jesucristo, es concebida como el eslabon entre la 

condicion humana de Jesucristo y su naturaleza divina. Es el eslabon entre 10s 

hombres y ~ i o s . ~ ' ~  Otros personajes de la mitologia cristiana son 10s angeles 

que tienen varias funciones entre ella la de ser mensajeros de ~ i o s , ~ ' ~  y 

d e m o n i ~ s , ~ ~ ~  asi como miles de ~an tos .~ '~  

Los ritos principales sor! 10s sacranentos: bautismo, confirmation, comunion, 

orden sacerdotal, matrimonio y extrernauncion, y la misa que rememora el 

sacrificio cristic~. Lz funcion de estos riios tiene ei sentido de acompafiar, 

sostener y refrendar, para cada cristiano, la mision redentora de Jesucristo. 
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c) Concilio Tridentino 

El Concilio de Trento o Tridentino se convoco en 1542.~~"res aiios despues, 

en diciembre de 1545 iniciaba en la ciudad de Trento, en tiempos de Paulo Ill; 

partia de un proposito de enmienda y un voto por la unidad de la lglesia. El 

Concilio que en principio se propuso como ecumenico fue una asamblea 

restringida. En la primera sesion habia unos sesenta padres y en la 

vigesimotercera llegaron a ser doscientos treinta y ~ i n c o . ~ ' ~  

Dos propositos fundamentales del Concilio segfin la version oficial de la lglesia, 

eran: combatir la herejia y reformar las c o ~ t u m b r e s . ~ ~ ~  La libre interpretacion de 

10s textos sacros era considerada una forrna de herejia. No se trataba de la 

libre interpretacion que del mensaje cristiano de la "pobreza" hacia el alto 

clero, que acumulaba riquezas y p ~ d e r . ~ ' ~  Se trataba de combatir a Lutero, al 

luteranismo, y a un buen sector social que sin declararse abiertamente 

seguidor de Lutero lo habia escuchado y habia recibido su influencia. En cada 

una de las sesiones del Concilio se redefinieron las creencias y normas rituales 

para 10s fieles, sin cuya obediencia el fie1 seria objeto de excomunion. Pero 

jno  hay en esto una contradiccion? Si el Concilio buscaba evitar el cisma, la 

excomunion consistia justamente en romper esa unidad de la lglesia, era una 

intolerancia a la diferencia que solo podia ser "dirimida" expu~sando.~'~ 

El Concilio proclamo la existencia de dos fuentes de la verdad: la Escritura y la 

"iadicion", terrnino que designa a la vez la obra de 10s padres, el magisterio 

conciliar y pontificio y tambien el consensus de la iglesia universal asistida por 

el Espiritu   an to.^'' 

706 V=ase El Sacrosanto ... op.cit. 
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El Concilio dura varios aRos y es interrumpido varias veces por diferentes 

razones(epidemia, conflictos sociales en ciudades cercanas a Alemania, 

guerras entre italia y Francia) misma situation que fue interpretada por obra del 

Demonio que impide poner un alto al desarrollo del cisma y un freno a1 ma1 

comportamiento de sus fie~es.~" Finalrnente se reinstala en Trento y continua 

su proposito de regular y discutir numerosos asuntos centrales para la lglesia. 

La religion catolica, como toda religion, se erige una vez mas, en el Concilio 

Tridentino, como la unica verdadera, como la verdadera luz entre las tinieblas 

de la herejia, y se propone combatir toda creencia que se aparte de Jesucristo. 

Se analizan las creencias fundamentales de la fe y la justification y se analizan 

las creencias de cada uno de 10s sacramentos, las creencias verdaderas y las 

que anuncian herejia, por las cuales un creyente debe ser e x c o m ~ l ~ a d o . ~ ' ~  

El Concilio reafirrno la existencia del pecado original y su transmision a la 

descendencia de Adan. El bautismo borra dicho pecado per0 no elimina la 

inclinacion hurnana al  ma^.^'^ Ese camino que va del nacimiento a la muerte, es 

decir toda la vida terrenal en la que se juega !a salvacion o la condenaciSn 

eterna, esta apoyada por 10s sacramentos y regulada por ritos muy precisos y 

estrictos. A partir de este documento se adecuan todos 10s ritos a !as 

circunstancias especificas de la evangelization en America. Trento fue la 

plataforma del desarrollo pastoral y misionero del siglo ~ ~ 1 1 . ~ ~ ~  y de 10s 

propositos de reforma de la moral de sus clerigos. Ninguna region se salvaba 

de 10s desordenes morales y di~ciplinarios.~'~ 

Segun Tavenaux el Concilio es fie1 testimonio de su tiempo, ya que concreta el 

paso de una Edad Media agonizante a la monarquia pontificia7I7 Se trata de 

7'2 El Sacrosanto ... op. cit p. 268 antes de la sesi6n XVII. En ia sesibn XVli se establecen nuevas disposiciones para 
castigar ai ciero que provoque escandalo y para soircitar a 10s obispos no cobrar por 10s nombramientos Esta 
disposition refleja que la critica de Lutero fue escuchada. 
'I3 ibidem, sesibn VI. "De la justiicacion". pp 90-100. Esta norma de excomuigar ai que se desvie en sus creencias de 
lo dictado. aparece prkticamente en todas las sesiones dei Concilio en las que se dicta una norma rltuai para ios 
tieias, no asi para ios sacerdotes que incurren en faitas morales, ahi la sanci6n puede llevar incluso a retirarse del 
ministerio. per0 no a la excomunion. 
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una transformacion de cristiandad en catolicidad 718 y prepara la separation de 

dos poderes el profano y el espiritual al establecer las jerarquias de la lglesia 

fuera del mundo ~aico.~'$ 

El Concilio busco tambien poner un cot0 a1 enriquecimiento y al abuso en 

materia de limosnas, per0 sobre todo actuar sobre un punto en que la lglesia 

habia sido duramente criticada, y es en que la salvacion pudiera comprarse. 

Con ese proposito se suprimio la funcion de questores de limosnas. Aceptando 

en lo sucesivo captar la cantidad que el fie1 "libremente" deseara dar como 

~f renda.~ '~  

Una consolidacion ritual no va separada de una consolidaci6n politica. El 

Critianismo postridentino perfecciona su unidad ritual en todo Occidente, 

simultaneamente se da la consolidacion politica de la curia pontificia y de toda 

la clase sacerdotal7", a pesar de las guerras de religion que se sucedieron en 

  ran cia^" y no con saldo blanco, pues se produjeron importantes movimientos 

di~identes~'~ como el protestantismo que dieron origen a una nueva religion, y 

a un semillero de ideas y tendencias que serian recogidas mas tarde. 

d) Carnbios historicos en la cosmovision. 

La oposicion manifiesta entre concepciones y tecnicas diferentes de 10s 

mundos encontrados, espaiioles e indios, genero una lucha de ideas y 

practicas que no se resolvio en la rapida conjugacion de 10s elementos 

contrarios. Durante el curso entero de la Colonia, el proceso de conjugacion de 
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rasgos y complejos culturales opuestos se desenvolvio penosamente, en 

estrecha concordancia con el lento proceso de integracion de la sociedad que 

pugnaba por superar las contradicciones de una sociedad dividida en castas 

que se implant0 en el pais con el colonialismo espafi01.~~~ 

Los espaholes no traian una hnica concepcian de lo que debiera ser la nueva 

sociedad sino que se enfrentaban clararnente dos visiones distintas en el sen0 

mismo de 10s colonizadores: Una ia de 10s conquistadores que instituyeron el 

sistema de encomienda con patrones feudales y el otro el de los misioneros 

que buscaban una sociedad cristiana i g ~ a l i t a r i a . ~ ~ ~  

Ese choque de cosmovisiones y de practicas y ritos que de ello se derivaban 

produjo un drastic0 cambio tanto de !os grupos etnicos como del mundo 

mestizo que nacia con la Colonia. Dichos cambios desgarraron el tejido 

sirnbolico del mundo indigena, y aunque todo pueblo tiende a producir 

adecuaciones, las contradicciones airn asoman la punta por todas partes. 

Algunas contradicciones son muy evidentes, y otras estan profundamente 

cifradas, o buscaron ser reelaboradas por la comunidad que las asimilii. 

Las teorias sobre aculturacion presentan diferencias que solo pueden dirimirse 

cuando se analizan muy detenidamente, y con todos sus matices las 

formaciones sociales que se estudian. Bastide afirma a1 respecto: 

El sincretismo, por su parie, se realiza en la aculturacion material segun el principio de la 

continuidad, que podriamos sirnbolizar con una linea cuyos polos estuvieran constituidos por la 

cultura africana pura uno de ellos y por la cultura occidental pura del otro, de modo que entre 

ambos puntos terminales luvierarnos todas las mezclas posibles, rnediante el recurso de 

sustituir en forma progresiva, uno a uno, 10s rasgos africanos por rasgos occidentales; poi lo 

contraiio, la aculturacion formal pareceria realizarse s e g h  el principio de ruptura, ya que ias 

organizaciones rnentales se presentan como Gestalten y no como simples surna de rasgos. He 

aqui el unico punto sobre el cual tenemos una certeza: las formas de aculturacion que hernos 

distinguido son inconfundibles; mas bien se oponen, o en todo caso constituyen mundos 

aparte ... cada una de estas formas de aculturacion actua siernpre dentro de la otra, y en 

723 Calvinismo y Luteranismo. Cabe destacar que Lutem no buscaba separane de la lglesia sino transformaria. 
726 Aguirre Beitran, Medicina y ... op.cit., p. 259. 
725 Ibidem,. p. 261. 



consecuencia pueden influirse reciprocamente. Nadie mejor que Kant ha disting;ido entre 

formas a priori y materia del conocirniento sin que ello le impidiera seiialar, al mismo tiempo, 

que son inseparables: <La forma sin la materia, es vacia: la materia sin la forma, es ciega ... >La 

aculturacion material puede, por cierto, actuar analiticamente, quebrando 10s complejos 

culturales para instituir opciones dentro de ellos, aceptar algunos elementos y rechazar otros. 

Cada uno de esos elementos retiene la coloracion y fuerza dinarnica de su complejo de origen; 

el valor occidental incorporado tendeh a reconstituir en el interior de la psiquis la organizacion 

mental a la cual representa. Esto hace que en la escuela, a1 aprender la fisica o el idioma de 

10s blancos, no se aprenda irnicamente palabras o leyes de la naturaleza sino que se efectria 

tarnbien una verdadera reelaboracion de las Gestalten, destinada a modiicar la perception, la 

memoria, el proceso de pensar, y a producir la metamorfosis de la sensibi~idad.""~ 

Consider0 que si es irnportante saber cuales elernentos son prehispanicos y 

cuales fueron instituidos en la Colonia si es que buscarnos ahondar en la 

significacion de ciertos ritos y sobre todo porque nos interesa saber el grado de 

eficacia sirnbolica de 10s ritos de duelo. Las contradicciones rniticas inciden 

sobre la eficacia sirnbolica del rito. Las contradicciones son rnayores en el 

rnundo mestizo que en aquellos grupos indigenas que permanecieron 

relativarnente aislados por su situation geografica. Esta bljsqueda de la raiz de 

algunas significaciones se centrara en el rito de funerales de angelitos que 

abordare en el capitulo cinco. 

Mientras que para 10s indigenas uno de sus dioses podia encarnar buenas y 

rnalas voluntades respecto de sus fieles, con el cristianisrno se produjo una 

tajante dicotornia entre lo bueno y lo malo. Para el cristianisrno lo bueno 

pertenece al orden divino, lo rnalo al orden dernoniaco. Y con esa concepcion 

rnaniqueista persiguieron sisternaticarnente todo asorno de diferencia respecto 

de 10s nuevos canones. 

Una abundante literatura se produjo para su distribution tanto entre 10s 

rninistros de la lglesia corno entre 10s fieles. Era necesario un nuevo discurso 

para cornbatir las creencias prehispanicas e instituir las nuevas. Surgieron 

nurnerosos libros de oraciones, y de rituales para desarrollar un nuevo 

concept0 de la espiritualidad, sostenido en contra del cuerpo, en contra de 10s 

726 Bastide, op.cit, p.157. 



placeres sensoriales. Sus autores fueron obispos, misioneros, e incluso 

devotos. Se institucionalizo un nuevo rito, prirnero de corte religioso y luego 

civil, en las exequias de personajes celebres, cuyos textos se conservan, y en 

10s que se puede apreciar corno fueron carnbiando 10s valores que se 

ponderaron en 10s difuntos. 

Para la lglesia era necesario proveer a 10s fieles de oraciones, lecturas para 

rneditar, ejercicios espirituales, etc. Era un discurso para desarrollar las virtudes 

y ahuyentar al dernonio. En este ~lltirno rubro podernos encontrar ritos para 

exorcizar a 10s posesos, y para las casas habitadas por rnalos espiritus, asi 

como libros de indultos oara las a l ~ n a s . ~ ~ ~  

Se establecio una profusa relacion epistolar entre la Corona y la lglesia en 

Nueva Espaha y, 10s papas, para legislar una serie de aspectos que requerian 

ser norrnados. 

Busco irnponerse una escala de valores distinta, donde la sexualidad fue 

condenada, el castigo a1 cuerpo era una forrna de atenua: el castigo en el mas 

aila. E incluso se consider6 que la rnuerte era un castigo divino a quienes no 

podian con la abstinencia sexual. 

... estos seiiores y ministros principales no consentian la ley que contradice la carne, lo cual 
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remedio Dios, rnatando rnuchos de ellos con las plagas y enfermedades ya dichas.. .. 

La preparacion para una buena muerte era la guia rectora de toda la vida. Se 

entendia por buena muerte la que acontece previo desprendimiento de toda 

atadura terrenal, las hurnanas se resolvian con la confesi6n y las rnateriales 

con el te~ ta rnen to .~~~  Entre las diversas congregaciones y cofradias que 

surgieron en la Colonia, con el proposito de consolidar entre 10s seglares el 

727 
Don Juan Palafox y Mendoza, Manual para la precisa pronta y facil adminrstracron de 10s Sanfos Sacramentos, 

arreglada a1 ntual de Ntro. Imo Padre Paulo V, formado por Don Juan de Palafox y Mendoza y mandado observar 
pontualmente asi por drcho Venerable Sr como por otros llmos Sies. Obispos hasta nuestro actual Exmo e Nlmo. 
Prelado el S i  Don Antonio Joaquin Perez Mailinez, Puebla, Mex. lmprenta Pedro de la Rosa. 1826 Palafox y 
Mendoza naci6 en Navarra en 1600. asi que es muy probable que existan ediciones mis antiguas. 

Motolinia op. cit. p. 21. 



cristianismo, surgio una congregacion denominada de la Boena Muerte, 

autorizada por 10s jesuitas. El principio rector de dicha congregacion era 

procurar en sus miembros una perrnanente espera de la muerte y realizar 

preparativos espirituales y materiales para evitar ser condenado con las penas 

del infiemo. 

Esta congregacion influyo sobre la pectica te~tamentaria.~~' Las muy 

frecuentes y naturales postergaciones en la elaboracion del testamento se 

consideraban tentaciones diabolicas. Quien esta instalado en su vida, no 

piensa en prepararse para su muerte, sino en aplazar lo m b  posible el pensar 

en ello. De ahi la sorpresa inevitable cuando la muerte ocurre. El cristianismo 

propone un desprendimiento para 10s colonizados, de sus bienes, y de todo 

placer terrenal. Se instituyeron reglas y metodos para vencer las dificultades 

que se atraviesan en la elaboracion de un testamento. Tal ideologia justifico el 

desprendimiento de bienes que debian ser entregados a la Corona. 

El cristianismo durante la Colonia propuso una procuracion del sufrimiento. Un 

total reves de las concepciones indigenas. Para 10s indigenas, la vida era vida 

y la muerte muerte. Aunque estuviesen intimamente relacionadas y 

constituyeran un ciclo donde la muerte es necesaria para el advenimiento de la 

vida. Para el cristianismo la muerte fisica sin pecado es vida en el mas alla y el 

disfrute de la vida terrenal es muerte espiritual, hay una total subversion de las 

referencias y trastoca todos 10s valores de su cosmovisi6n. 

Existen personajes y concepciones de la religion cristiana que fueron 

facilmente asimilados w n  personajes y concepciones de la religion indigena, 

tal es el caso de Cristo que fue asimilado al sol por 10s ma~ahuas.'~' Se trata 

de un caso de reinferpretacion732 indigena de un aspect0 del Cristianismo 

ligado al sacrificio, en la medida que el sacrificio para 10s mazahuas es 

Anbnimo, Difrcrinad imaginada. Factlidad verdadera. Congregation de la Buena Muerte, MCxiico,Vda. de Miguel de 
Ribera Caldemn. 1714 pp.69. 
730 A diferencia de Europa que experiments en el siglo XVlll un profundo cambio en la acfividad testamentaria,( VCase 
A"Bs, op. cii. pp.6870) en Mexiw la laic~eacion fue pmterior. En el siglo XVlll enwnlramos una iuerte presion de la 
g$ia hacia 10s fieles para testar sus bienes materiales. 

Jacques Gaiinier. %I depredadw celeste" en Anales de Antroplogia, Mexico. UNAM,INI. Volumen XXVII. 1990, 
o 766 

'"-ii refiero al termino que pmpone Roger Bastide. op.cit,p.l56,que designa una forma de aculturacn. 



renovador de la vida, como lo es tambien para 10s cristianos. Sin embargo el 

tratamiento que concede el cristianismo al sacrificio de Cristo en la vida terrenal 

si fue algo totalmente diferente y dificil de entender para 10s indios. Las 

concepciones de vida y muerte son completamente diferentes en el 

cristianisrno que en las reiigiones rnesoamericanas y si sufrieron un profundo 

trastocamiento en su significacion. 

Un texto de un renombrado obispo de Puebla, Falafox, (nacido en 1600) 

propuesto para beatification, muestra esta subversion del sentido de la muerte 

y un indicador del carnbio historic0 efectuado sobre la significacion de la 

alegria. 

'Mi Jesus, que poco os quiere, quien por quereros no rnuere! Que poco os ama, el que a la 

liarna de su amorosa paslon, halla satisfaccion de que os arna. Ay deb gusano que es tan vano 

que piensa que no es gusano en el amor, en el ser, yen el orar! Ay dolor que es un verdugo el 

arnor que atormenta con 10s afectos, que alienta aunque anirna, que fuertemente lastirna de 

fervor con temor: da sosiego con vigor; y avnque es terrible la pena, de suavidad es!5 Ilena, 

Aquel que asi no padece, perece. Que rigoroso penar, el goGar. 0 que fuerte padecer, no 

padecer! 0 alegria del penar!. Mi Luz en Cruz, Mi Lucero en un Madero, Mi seiior poseido de 

dolor, yo sin Cruz jcorno puedo tener Luz? ..." n3 

Jesucristo fue el nuevo rnodelo de arnor indisociable del sufrirniento. Pero 

ademas la significacion de la alegria quedo completarnente subvertida. En el 

mundo prehispanico 10s trabajos y las penas no eran otra cosa que itrabajos y 

penas! Y !as alegrias eran alegrias mundanas permitidas, deseadas y 

necesarias. En la Colonia la pena es alegria, gozar es una pena, gozar es la 

muerte espiritual. Se produce una apologia del sufrimiento. La rnuerte para el 

mundo indigena era condicion necesaria para que otra vida resurgiera per0 en 

este misrno rnundo, no en el mas alla. En la Colonia la vida del mundo con sus 

alegrias y goces fue, en el discurso eclesiastico colonial, profundamente 

despreciada, se la nego a favor de la supuesta vida en el mas alla. 
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En el rnundo indigena el mas alla no es lugar ni de goce ni de sufrirniento, sin0 

de trabajo. Hay una cornplicada red de funciones que realizar en el mas alla 

hasta que se accede al noveno piso. Ese trabajo, esos obst&culos a vencer 

tienen corno proposito la desaparicion total del difunto y el reciclarniento de la 

esencia para el surgirniento de otra vida terrenal, per0 no para esa rnisrna 

persona, como ya rnencionarnos en el apartado de 10s destinos en 10s antiguos 

nahuas. 

Para 10s antiguos nahuas la inmortalidad no existia para el orden hurnano. Solo 

para sus dioses. En el cristianisrno, 10s seres humanos son rnortales en la 

came per0 inrnortales en el e ~ p i r i t u , ~ ~ ~  inrnortales en la medida en que hay un 

mas alla eterno, en el cielo, donde la vida no termina, siernpre y cuando hayan 

renunciado a 10s placeres rnundanos. Y hay eternidad tambien para 10s 

condenados, un eterno infierno, y un eterno limbo para 10s que nunca veran a 

Dios por no ser bautizados. 

~Corno podernos estar seguros que el sentido "festivo" de la rnuerte es 

prehispanico y que no esta irnpregnado de este desprecio por la vida que 

instituyo el cristianisrno en estas tierras? 'Corno podriarnos dejar de buscar en 

10s ritos funerarios donde reside el resorte de la contradiccion entre la 

significacion prehispanica y la cristiana? Una rnanera de contestarnos a estas 

preguntas es reunir una basta base de respuestas para apreciar con todos 10s 

matices las diferencias. Hacer una etnografia que analice las particularidades y 

no solo la generalidad. 

Ademas de la irnposicion de un nuevo Dios, tambien se irnpuso una nueva 

concepcion de 10s destinos ultraterrenos. El cristianisrno concibe cuatro 

lugares: El Cielo o la Gloria, a donde van 10s niRos bautizados, y 10s justos que 

han pagado sus faltas en el Purgatorio, El ~ u r ~ a f o r i o ~ ~ ~  a donde van 10s 

pecadores como lugar de transit0 hacia el Cielo, el lnfiemo a donde van 10s 

734 Aunque esta mortalidad de la came es relativa pues se dice que resucitaan al fin de 10s tiempos. Vhse sobre este 
punto de la resurrecciQn de la came a Nadia T d ,  "Los cuerpos celestes' en Fragmentos para una historia del cuerpo 
hurnano, Tomo 11. pp. 527-533. 
7s5 El Sacrosanfo ... op.cif., p. 472 V6ase tambicn S a  Emmanuel y Maria Simma, El sorprendente secret0 de las Almas 
del Pufgatorio de las Bienaventuranzas, A.R. Puebla, Mexico, sin anode edicion. p 16 y 17. 





condenados que ya nunca accederan a1 Cielo, y el Limbo a donde van las 

almas de 10s no bautizados que no han cornetido pecado en su ~ i d a ' ~ ~ .  

En funcion de estos destinos la muerte fisica adquiere un valor de puerta de 

entrada. Y la vida en la tierra en funcion de la muerte fisica ha de ser pensada 

corno la oportunidad de elegir cualquiera de esos destinos. El sufrimiento 

terrenal es sinonimo de expiacion de 10s pecados e incluso se lo pretende 

imponer corno un don.737 La iconografia cristiana ha representado este lugar 

corno un lugar de fuego. En la Colonia se esculpieron numerosos retablos de 

las almas en el purgatorio. Expiacion y castigo quedan equiparados. Mientras 

que para 10s nahuas el proceso tendiente a la desaparicion y a1 reciclamiento 

del teyolia era un trabaj~,'~' para el cristianismo se trata de una expiacion en 

vida o de un castigo luego de ella. 

La devocion a las animas del purgatorio fue intensa durante la Colonia. Las 

animas en pena se constituyeron en interrnediarias para sanar 10s males o 10s 

problemas de 10s parientes o amigos que aljn ~ i v i a n . ~ ~ '  

f) Devocion a Virgenes y Santos asociados a la muerte y ai duelo 

Una de las maneras que 10s indigenas tuvieron de enfrentar el duelo por sus 

muertos, fue el establecimiento de una devocion de ciertos santos propuestos 

por el cristianismo que, por sus atributos se prestaban a representar a sus 

antiguos dioses de la muerte. Algunos cultos son locales o regionales, como 

San Pascualito, otros se extendieron por toda Nueva Espaiia. Este segundo 

caso concierne a las imagenes cuya devocion esta inserta en las celebraciones 

de Semana Santa como la Virgen de la Soledad, la Virgen de 10s Dolores, y el 

Seiior del Santo Entierro como advocaciones asociadas a la rnuerte y el duelo, 

- 

736 EI limbo( limbus puerorum) es, en la geografia del mis  a!!a una invenc16n de la Edad Medla para llenar una laguna 
en el Nuevo Testamento. Muriel Fiis-Treves. Le deuil de maternife, Paris. Pion, 2001, p.22. 
737 Simma, op.cit. p.32. 

VCaSe destinos ultraterrenos en el capituio anterior. 
739 Sobre !a devxiibn a ias animas en Argentina que muestJa similihides con ei cutto en MCxico Colonial 
V6ase:Cristina Krause Y. "La devocion a las animas". en Procesos de Escenificacfon y Confextos Rituales, comp 
i.Geist, Mexico UIA. Plaza yValdes, 1996 



o bien imagenes que por su importancia tuvieron una difusion amplia como la 

Virgen del Carmen. Voy a detenerme en cada uno de 10s arriba rnencionados. 

San Pascualito es un santo cuyo culto se da en Guatemala y Chiapas. Las 

cornunidades en la epoca de la Colonia lo denominaron San Pascualito Rey o 

Rey San Pascual, product0 de la fusion entre San Pascual  ailo on^^' y una 

deidad de la muerte prehispanica. Se lo representa con una corona. Su 

entronizacion obedece al caracter regio que adquirio la muerte en el siglo XIV 

por el terror colectivo que la que la peste p rod~ jo .~~ '  En el santoral catolico es 

representado como figura esqueletica. 

Cada aiio en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, la imagen es sacada en un carreton y 

expuesta a 10s fieles con un sudario. Despues de la fiesta, el carreton es 

colocado en el altar mayor y ahi permanece hasta la siguiente festividad que se 

celebra en Mayo. 742 

La comunidad tiene un mito que dio lugar a su culto. A un indio anciano 

principal de un pueblo de Guatemala que estaba enfermo, se le aparecio el 

santo diciendo que le rindieran culto y ayudaria en sus enfermedades. El indio 

que recibio la aparicion rnurio a 10s nueve dias. Segun el mito, el Santo le dijo: 

"Como seiial de que tu eres mi mensajero, moriras dentro de nueve dias y 

desde ese momento cesara la pestilencia y no morira otro indio" 743 

lmaaenes asociadas a la Pasion. Las festividades de Semana Santa forrnan un 

complejo ritual en el que se conmemora la pasion y muerte de Cristo. La 

representacion de 10s pasajes biblicos dio iugar a1 establecimiento del culto de 

ciertas imagenes de Cristo o Virgenes cuya denominacion se deriva del 

momento de la vida de Jesus que representan. 

740 SegUn Gwrges Foster, op.cit.p.250, en Andalucia se Cree que San Pascual BailCln adveitia a la gente de su 
pnixima muerte si se k ha confiado previamente el alma y se le ha rezado todos 10s dias. Por ello cuando la persona 
que ha hecho este pact0 oye tres toques en el cote o baOl iamiiiar, se da cuenta de que ya es tiempo de que haga las 

reparativos personales que estime necesarim para la muerte. 
P4' Carlo5 Navarrete, "Origenes del culto a San Pascual Bailbn-Muerte en el sur de MesoamCrica" en Arqueolopia 
Mexicana, Vol VII No. 40,Nov.Dic. 1999, p.52-57. 
742 ibidem, p. 56. 
743 Ibidem. 



Segiin Cedillo y Gudiiio el culto a la Virgen Maria bajo las advocaciones de 

Nuestra Senora de la Soledad, de la Piedad, la Dolorosa, o Nuestra Sefiora de 

la Angustia, data del siglo Xlll cuando se funda en ltalia la Orden de los Siewos 

de Maria o Sewitas, cuyo espiritu es fomentar, difundir y conservar la devocion 

a !a {~ i rgen. '~~ 

" ... el ritual de la Semana Santa permite al mundo irracional de la muerte y de la violencia 

expresarse y ser gestionado. En el ritual de la Semana Santa entran en relacion un sujeto, 

individual y colectivo, y un objeto, es decir, una imagen arropada par un ritual constiturdo por un 

conjunto simbollco perfectamente interrelacionado semanticamente ( lo que llamare el 

dispositivo simbblico] ..." 745 

segun Briones se trata de realidades problematicas de amenaza y de 

necesidad, de muerte y de violencia que buscan ser gestionadas en su 

expresion y resolution (necesidades, faltas, enfermedades, rnuerte, 

catastrofes, guerras y otros problemas). La representacion permite expresar la 
:., ,..+. ,.;A- ,, mls"7" ti-mnn nlln bnsca ~n camino rle liberacibn L , U ~ L , ~ . - ~ U , ,  e! deseo. 746 P.! ,,.; I .  .. - -(-- 
afectiva, constituye un momento de reflexion o sirnplemente, en el caso de la 

muerte, la posibilidad de simbolizarla. 

La imagen del Cristo muerto constituye una manera de representar la propia 

muerte. El cristianismo plantea que Cristo murio por todos y cada uno de 10s 

pecadores. En las dramatizaciones que se realizan en Semana Santa es la 

ocasion de ver en escena un tormento que culrnina con la rnuerte. Este drama 

promueve el reconocimiento de la propia culpa. 

El Seiior del Santo Entierro. Existe un Cristo conocido corno Sefior del Santo 

Entierro. En Semana Santa en Malinalco se acosturnbra ir a tocarle r n ~ j s i c a . ~ ~ ~  

Reina Cediiio y Antonio Gudilio, 'Ei akar de Dolores y la5 pracesiones de Semana Santa" Umbrales y Veredas, 
Mexico, INAH. 1997 p.190. 
16 Rafaei Briones Gornez, "Muerte y vida en la experiencia simbbiiiica de la Semana Santa Andaluza', en Dembfilo, 
Sevilla. Fundacion Machado.1997, No. 23, p.193. 
746 Ibidem, p. 1%. 

747 LOS rnu~icos oue tocan son violinistas. tradcionales. iiricos. oue han aorendido con un amioa o un comoadre. Dn. ~. ~~ -~ ~ , 
?.a~I,o rlemanae~ me rcCr.'C SLS tornas C& ensen? ) a;rence' el v:o n er?e 3s meslcos 1rai.c:olalcs. 0.e 1s- 
SiendO caca vez mas pocos En k4a:tiaco quaaan 5 c 6 mis~:os :raglclonales A,gu~os ya son r r ~ ?  arcisnos Y :os 
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m"sicos tradicionales no cobra", reciben una cuota sirnboiica de parle de 10s deudos. Son muy pocos 10s que tienen 



Es un Cristo de rostro oscuro, parece amoratado. Es del tipo de esculturas en 

las que se destaca en el Cristo la presencia de la sangre. No es la sangre roja 

que recien fluye de una llaga o herida, es una sangre de aspect0 viejo, lo que le 

da mayor realism0 y destaca el sufrirniento que su violenta muerte le causo. No 

es un Cristo en agonia, es un Cristo muerto. En Sernana Santa lo sacan de la 

iglesia en su lapida y le dan toda la vuelta al atrio llevandolo en procesion, 

entretanto se tocan piezas funebres. Luego lo regresan al templo. El rito de 

sacar en procesion al rnuerto y cantarle serneja un rito funerario al que se lo 

acompana de su casa al panteon.748 

Las virgenes de la Soledad, de 10s Dolores y de la Piedad, y de la Angustia, 

constituyen modeios de sufrimiento. En Nueva Espafia se desarrollo el culto a 

la Virgen de 10s Dolores y a la Virgen de la Soledad. Por ello me interesa 

explorar corno la iconografia cristiana establecio de esa rnanera, a traves de la 

Virgen, una forrna de encarar la rnuerte y de expresar el dolor, el sufrirniento y 

la ang~st ia .~~ '  Pero quiero rnostrar otro costado que no ha sido analizado: ias 

irnagenes de la Virgen, sus nornbres, representaciones, y el culto que de ellas 

se ha hecho las ha constituido como la expresion maxima de un modelo de 

duelo subjetivo. El duelo de una madre por la rnuerte de su unico hijo. Mas aun, 

se trata de una imagen sacralizada, porque la razon de su vida fue dar a luz a 

un hijo que perderia, que serfa rnuerto para redirnir las faltas de otros. Ese 

objeto del duelo es al mismo tiernpo su rn%~ma ofrenda. 

La Viraen de 10s Dolores es representada con siete dagas que atraviesan su 

corazon, pues fueron siete sus dolores. Esta advocacion encarna la forma 

como Maria participa, con su hijo, de la redencion con su ~ufrirniento.~~' 

San Aifonso Ma. de Ligorio afirrna la misrna idea sobre Maria como 

cooperadora de la Redencion: 

j4' El doming0 de Resurreccion. en Malinalw presentan otro Cristo mmo emergiendo de su 18pida. 
jq9 "...Mas las im8genes de la Semana Santa reflejan una situation de miseria, de violencia y de muerte. Hasta tal 
punto que. muy frecuenternente. se obsewa de una manera ripida y superficial, no se ve en ellas sino el lado dolorista 

parAndose unicamente en la expresion de suiiimiento. de opresion. de sangre y de angustia. " p. 195. 



"Sabemos que un hombre y una mujer causaron nuestra ruina, por lo que fue conveniente que 

el dano se reparara por otro hombre y otra mujer que fueron Jesus y Maria. Suficientisimo era 

Jesucristo para redimirnos; per0 pues ambos sexos concurrieron al mal, convino por 

congruencia que ambos nos trajesen el bien y asi es llarnada Maria cooperadora de nuestra 

redencion." "' 

Es interesante advertir como se contraponen dos modelos. Un rnodelo Adan y 

Eva, la pareja, en la que la sexualidad es posible, que consiente en transgredir 

la ley para conocer. Otro rnodelo una no-pareja rnadre-hijo, en la que la 

sexualidad no es posible, per0 si un vinculo erotico-gozoso. Aunque cabe 

subrayar que la lglesia si consider0 a Maria corno pareja de Jesus. En un 

devocionario de la Buena Muerte de 1729, donde se reflexiona sobre la rnuerte 

de Cristo y el sufrirniento de Maria, eneontrarnos lo siguiente: 

Porque aviendo fallecido en la Cruz su amado Nazareno, se hallo en aquel instante, Viuda sin 

Esposo; porque esse oficio experimentaba en la purisima compaiiia, que le avia hecho por 

espacio de treinta aiios el castisirno Mancebo; en quien el Espiritu Sancto, que era su primer 

Esposo, avia delegado todas las visibles finezas de este cargo, para gloria y consuelo de la 

purisima Virgen; a quien en ios Cantares, llama tantas vezes Esposa su rnismo Hijo; porque 

este Soberano Desposorio, dice el Cardenal Hailgrino, se funda en la constancia, y lealtad de 

su fee, en la fineza y esmeros de su amor. (sic) 

Pero tarnbien la lglesia considera que Maria es hija de Jesus (continua la cita): 

Hallose huerfana sin Padre, porque siendo Dios su Hijo, a esse Hijo debia como a Padre el 

seer, el espiritu, el aliento. Por ello su mismo Hijo, la llamo con grande emphasis, Hija de el 

Principe; ... 

El hecho de que no haya una relacion carnal no significa que no exisia una 

erotica en su s~ f r i r n i en to~~~  mas alin si estan cornprornetidos tres parentescos 

en razon del rnisterio trinitario. Hay en este texto una oposicion entre dos 

concepciones de la sexualidad, una que supone el placer al punto de requerir 

'" Clara Bargellini, '"El Relabio de la Virgen de 10s Dolores de la Hda. Sta. Lucia. en Saber Ver Revista No.30, MBxico, 

Fundacibn Culturai Televisa, 1996, p.66. 
75 1 San Aironso M. de Ligorio, Las Glorias de Maria, Mexico, San Pablo, 2000, p.104. 
'52 Sobre este punto basta observar la abundante iconografia y esculturas que produjo el nistianisrno. irnegenes 
algunas, de una extraordinaria beileza, donde se fusionan arnor, cornpasiirn, y erotizacihn del sufrimiento. Vease 
lambien 10s esfudios de Georges Bataiile, El ErotismD. Barcelona, Tusquets, 1988. 



transgredir la ley para conocer del bien y del mal, y la otra que cancela el placer 

y propone una concepcion masoquista de la sexualidad: gozar del sufrimiento 

para atenuar la culpa, a favor de otra vida. Propone tambien un modelo de 

pareja madre-hijo en el que la obediencia y la castidad son valores supremos. 

Hallose finalmente totalmente desamparada sin su Hijo; e Hijo tan unicamente suyo, que 

siendo ella su Madre, no tuvo Padre en la temporal Generacion e Hijo tan de su corazon, que 

de el se distilaron aquellas purisimas gotas de la mas acendrada Sangre, para materia, de que 

el Espiritu Sancto, formo el cuerpo de aquella Sanctisima Humanidad; e Hijo tan amante de su 

Madre, que para presewarla de la mas imperceptible macula, de la original malicia, dio de muy 

buena gana todo el infinito precio de su Sangre, y de su Vida; e Hijo tan obediente, que con ser 

Seiior de 10s Angeles, a quien siwen postradas todas las Hyerarquias, no se dedigno de ser 

Subdito 5 su Madre, y de obedecerla, aun en 10s mas serviles oficios, y ministerios. 753 

La Dolorosa es la imagen de una madre en duelo, un duelo del que esta 

advertida, sabe de antemano que su hijo serh entregado a una muerte 

sacrificial. De esa advertencia no la libro Dios, "...porque habiendola destinado 

para Reina de Dolores yen todo semejante a Jesucristo le puso a la vista con 

anticipacion todas las penas del porvenir que fueron las de la Pasion y muerte 

de su Santisimo ~ i j o " ? ~ ~  El primer dolor fue al presentar a su hijo en el templo y 

escuchar la profecia: 

"...teniendo Simeon en 10s brazos al divino Infante, anuncio a la Virgen que seria blanco de 

contradiction y persecucion, y que por esto habia de ser su aima (la de la Madre) traspasada 

con el cuchillo del dolor." 755 

El segundo dolor es la Huida a ~ g i ~ t o , ~ ~ ~  la persecucion comienza a realizarse. 

La huida tiene el propbito de escapar de la primera amenaza de muerte. El 

tercer dolor es cuando pierde a su hijo y lo encuentra tres dias despues en 

~erusalem?" Cuarto dolor: el apostol San Juan le anuncia a Maria que han 

condenado a muerte a su hijo. Ella va en su busca para despedirse de el y 

753 Joachin Antonio de Villalovos (Profeso de la Compaiiia de JesOs). aelox de Sombras en que con las de ia muerte 
de nuesho redernptot Jesu-Christc se apuntan las kes noras que estuvo agonizando pendlente de la Cmf Puebla 
MMco, lrnprenta Miguel Ortega, 1729, pp. 81-83. Este texto forma parte del rifo de @same a la Dolorosa 
'5.1 iigo"o. op. cit p. 263. 
"' ibidem, Vease tambien Evangelio San Lucas 2.33-35. 
756 Mateo 2,1315 
757 Lucas 2.44-47. 



encuentra una rnultitud enfurecida que ie agrede e insulta, y a su hijo 

desfigurado por 10s azotes y e s ~ a r n i o s . ~ ~ ~  Quinto dolor la rnuerte de ~ e s u s , ~ ~ '  

sexto doior el descendirniento de la c r u ~ , ~ ~ ~  y septirno doior: la sepu~tura.'~' 

Con ia septirna daga, cuando lo deja en el sepulcro, Maria se consurna corno 

imagen de una rnadre en dueio. Las attitudes con las que encara su dueio, son 

las de resignation, entereza y obediencia. 

Es representada con ciertas variaciones, en el vestido o en el tocado segun la 

region, per0 en general presenta 10s mismos sirnboios: corazon, dagas o 

espadas, y color del vestido. Detallare una irnagen de la Dolorosa que data de 

la Colonia en Mexico, encontrada en un templo je~u i ta .~~ '  

El terna de 10s dolores de la Virgen esta sintetizado en el gran corazon 

atravesado por siete e~padas.~" Generalrnente aparece con lagrirnas pintadas 

o de resina, la Dolorosa de la Hacienda Santa Lucia aparece con un resplandor 

de plata con once piedras semipreciosas. Los colores del atuendo son seda 

rnorada y :ul negro, colores de (a cuaresrna que conrnernoran la pasion de 

Jesus. El rostro y rnanos expresan angustia. Como todas las esculturas que 

expresan vivarnente sentimientos, es conmovedora. En algunas esculturas se 

ie representa con su hijo crucificado a sus espaldas. 

El Viernes de en diversas regiones daban inicio ias 

representaciones de la Sernana Santa, aunque la cuaresrna hubiese iniciado 

sernanas atras. El Viernes de Dolores era el preludio de la Semana Santa, 

visperas del Dorningo de Rarnos. 

'" Ligorio op. crf. pp.277-278 Este pasaje no aparece en 10s evangeiios. En San Lucas aparece una mencion a las 
mujeres carnino a1 Golgota per0 no especiftca que fuera Maria la madre de Jeslbs. Lucas 23,27-29. '" Juan 19.25. 
'" Marcos 15,4345. 
76' Maicos, 15,4647 VBase tarnbien de Ligorio, op. crf. Cerno se proponen cada uno de estos pasajes Como modelos 
para el cristiano, pp 263-294. 
762 El ternplo se encuentra en la Hacienda Santa Lucia cerca de la laguna de Zumpango. Bargellini, op.cit. 

Barguellini, op.cjt. 
764 Castiilero. "La Sernana Santa en 10s vlejos tiempos". Loteria, Panama. Abril 1957, Val. ii. No. 17, p. 16. 



Durante la Colonia se establecio la tradicion de levantar un altar a la Virgen de 

10s Dolores. Se colocaba una mesa con mantel blanco, cirios, flores, semillas 

germinadas en la oscuridad, banderitas de plata, esferas con agua de colores 

y la escultura o el cuadro de la Virgen en el centro7" La tradicion data del siglo 

XVI per0 fue hash el siglo XVlll que se extendio a todos 10s hog are^.^'^ Segun 

Cedillo y Gudiiio 10s misioneros introdujeron este culto. 

El Viernes de Dolores es un rito para conmemorar 10s dolores que padecio la 

madre de Cristo. En torno a1 altar se recibian visitas de amigos, vecinos y 

wmpadres. Se establecia una suerte de cornpetencia entre vecinos por ver 

quien realizaba el altar mas bello. Las visitas representan el rito por el cual la 

comunidad le da el pesame a1 deudo, en este caso a Maria. A 10s visitantes, 

amigos o extrafios se les obsequiaba con "lagrimas de la Virgen" que eran 

sabrosas aguas frescas de limon, chia, menta, jamaica y horchata. Yes que las 

Iagrimas de la Virgen solo pueden ser d ~ l c e s . ~ ~ '  Esta idea de beber sus 

lagrimas o enjugarlas me parece que confirma la idea de que se trata de un rito 

de pesame. El altar mismo ha de tener objetos bellos a la vista, el oido y el 

olfato para consolarla. 768 En el templo la parte central del rito era el sermon, 

como preparacion espiritual para la Semana Santa. 

La tradicion era una conmemoracion triste en si misma, pero el proposito de 

consolar a Maria consiste en procurar que se alegre con 10s objetos que se le 

colocan en el altar y con las visitas. Ahi es donde se fusionan tristeza y alegria, 

segh Cedillo y Gudiiio. Me parece que no se trata de alegria. Si las lagrimas 

no son saladas o amargas para Maria, si son dulces, es que hay algo mas que 

la muerte de su hijo, y eso dulce apunta a1 caracter gozoso que tiene la 

redencion de la hurnanidad. Hay un plus de placer en el encuentro con amigos, 

yen el hecho de que la festividad misma rompe la rutina de la comunidad. Pero 

ese placer no se deriva del duelo. 

765 Para conocer en detalle las caracteristicas del altar y los preparatives V=ase: Camargo, op. cit. y Cedillo y Gudino, 
op. cit. y Antonio Garcia Cubas, El libro de mis recuerdos, Mexico. Garcia Cubas sucesores hnos, 1905, pp.314336. 
766 Rosario Camargo, "Alegria y bisteza en 10s altares de Dolores" en MOxico Deswnocido M=xico, Nwam, Abril 1983. 
No. 77, p.39. 
767 Ibidem, p. 37. 
768 Ibidem. 



El culto a la Virgen de 10s Dolores no se circunscribe a la Sernana Santa y 

comprende diversas oraciones que se le dirigen en ocasion de una pena o 

cuando el fie1 se identifica con el duelo de la Virgen. En un devocionario del 

siglo dieciocho eocontramos la siguiente oracion: 

ORACION A LA AFLICCION DE LA VIRGEN 

(fragmento) 

Los bronzes se enternezcan, 

Liquidense las rocas, 

a1 oir las tristes quejas, 

de una Madre q sienie, gime y llora (sic) 

sus afanes, sus penas, sus congojas, 

ay de mi! Que padezco sola. 

Yo soy la infeliz Madie, 

En un tiempo dichosa; 

6 como me atormenta, 

De mis passadas dichas la memoria! 

Donde esta mi Hijo? El pecho, 

Naufragando en las olas, 

de tan amargos mares, 

ia bacila, ia se hunde, ia zozobra. 

Yo soi la Esposa amante. 

que celebre rnis bodas: 

Mas cuando lloro viuda 

no quisiera acordarme q fui Esposa 

Que es de mi Esposo: a1 peso 

de falta tan luctuosa 

mi inflexible constancia, 

ia se rinde, ia se aja, ia se agovia, 

Yo soy la Hija querida, 

Con esta ejecutoiia 

Quando huerfana quedo, 

aunq immesas mis lagrimas so pocas 

Donde se ha ido mi Padre? 

Faltandome su sombra, 

Contra mi 10s pesares, 

se conjura, se alienta se esquadronan ...76g 



Cabe destacar que el duelo no se reduce al dolor, es solo uno de sus 

cornponentes per0 el duelo es un proceso cornplejo y abarcativo. Analizar un 

duelo irnplica tornar corno referente las propias palabras del deudo. En este 

caso las oraciones y las ideas que se atribuyen a Maria forrnan parte del culto 

que de su irnagen se hizo en la Colonia. Y constituyen un modelo social de lo 

que es huerfano, una viuda, una rnadre sin hijo. De Maria en duelo casi no se 

tienen frases, en el texto biblico. Por ello estas oraciones son reveladoras de 

las concepciones sobre el duelo de la epoca. Lo que el cristianisrno hace 

evidente, tanto en la escultura o iconografia como en 10s ritos es su dolor y su 

desamparo. Tenernos frases de otros autores que le atribuyen al sentir y 

pensar de Maria, per0 no son de ella. 

El duelo es abarcativo de cornplicados mecanisrnos psiquicos en el sentido de 

que estan cornprometidos todos 10s intereses del sujeto, todos 10s significantes 

de que dispone, su estado anirnico, e incluso su salud. Se pone a prueba el 

sentido que para el deudo tiene la vida, yen el rnejor de 10s casos el sentido de 

la vida se recornpone y se reelabora. 

(...) no hay nada que pueda llenar de significante ese agujero en el real, si no es la totalidad 

del significante. El trabajo curnplido en el nivel del logos (dig0 esto para no decir en el nivel del 

grupo ni de la comunidad, claro que es el grupo y la comunidad en tanto que culturalrnente 

organizados 10s que son sus soportes), el trabajo de duelo se presenta en primer lugar como 

una satisfaccion dada a lo que de desorden se produce en razon de la insuficiencia de todos 

10s elementos significantes, para enfrentarse con el agujero creado en la existencia por la 

utilmcion total de todo el sisterna signficante en torno a1 menor due~o.~ '  

Tratandose de Maria, que es una irnagen sagrada el sentido de la vida no lo 

pierde, porque sabe de antemano que su duelo contribuira a la redencion de 

todos 10s pecadores. Pero en cualquier mortal puede ocurrir que la 

imposibilidad de esa reelaboracion del sentido de la vida ocasione tambien su 

rnuerte. Del reconocirniento de este proceso se derivan numerosos tablies y 

ritos tendientes a que el muerto "no se lleve" a otro ~ i v o . ~ ~ '  

770 Jacques Lacan. Seminario 6, El deseo y su interpretaci6n. sesion del 22 de Abril de 1959. (fotocopias ineditas de su 
seminario oral). 
771 Como en Romeo y Julieta o Siglinde y Sigfried, que aunque Sean casos de ficd6n literaria, dan cuenia de eventos 
reales. Vwse Allouch, Erotica ... op. cit. p.40. 



A la Virgen de 10s Dolores tarnbien se le invocaba para establecer curaciones, 

por dolores fisicos. Para curar enfermedad del pecho y hewor de ~ a n ~ r e ~ ~ '  Se 

rezaba encendiendo una vela dedicada a1 Santisimo aunque la curacion se 

dirigia a la Virgen de 10s Dolores. Otros curanderos tenian su imagen presente 

rnientras realizaban la c u r a ~ i o n . ~ ~ ~  

Es interesante que parte del rito de pesame a la Virgen de los Dolores es 

prender una vela.774 

La Virclen de la Soledad se la presenta de negro, con expresion de dolor y 

desolation, per0 serena en el rostro, sin iagrirnas, con corona, yen ocasiones 

775 el crucifijo vacio detras de e ~ l a . ~ ' ~  La Virgen de la Soledad es la 

represeniacion del rnomento mas intimo del duelo, ahi donde nadie puede 

acornpaiiarla aunque esten fisicamente junto a ella las santas mujeres. Quizas 

por eso se ie representa sola. La ofrenda de su hijo se ha consumado. Ella se 

queda sin nada ni nadie. 

Tanto !a \!ircen dn !3s Dalcrzs come I6 'Ji~cjeii de la Soledad eian iievadas en 

procesion durante la Semana Santa, particularmente en las procesiones 

conocidas corno "Procesion del Silencio", expresion de penitencia y luto que 

a h  se celebran en San Luis Potosi y Queretaro, entre otras regiones. Estas 

esculturas o irnagenes tambien eran incorporadas a las representaciones 

teatrales. 

772 Nntese la relacion con el dolor del corazon por las dagas. El sentimiento de angustia que acornparia al duelo se 
registra en el pecho, es posible que el hervor de sangre se reflera a un estado de gran disgust0 o colera: estado 
animico que tarnbien acomparia a ciertas rnuertes, particularmente las violentas coma fue lade Jesucristo. Veansse 10s 
estudios de Rene Glrard, La violence el le sacre, Paris, Grasset, 1972 y El chlvo expiatono Anagrama Barcelona 1986, 
sobre la reiacion entre violencia y sacrifzio. 
773 Quezada, Enfemedady ... op.cit, pp. 165-166 
774 Villalovos, op. cif p. 109 
''j Vease una representation gr8ca del AGN en Quezada, Enfermedad y... op.c,t, p. 62. 
""ease escultura del templo agustino Divrno Saivador en Mai\nalco. Mex. 



La puesta en escena teatral, como el rito, tiene una dimension de act0 por la 

cual se producen transformaciones subjetivas en 10s participantes. Tambien el 

espectador participa. La dimension de puesta en escena permite hacer posible 

el proceso identif icato~io.~ En Semana Santa esa identificacion es con Cristo 

como futuro muerto y con el duelo de la Virgen e incluso con La y 

resignifica en 10s participantes distintos elementos significantes sobre sus 

propias sus car en cia^'^^ o sobre sus duelos de difuntos recientes o distantes 

tempora~rnente.~~' 

La Viraen del Carmen Segljn el mito, la Virgen del Carmen se aparecio a San 

Simon Stock, superior general de 10s Camelitas, el 16 de Julio de 1251 

rodeada de angeles y diciendole: "Reclbe hijo mio muy arnado, este 

Escapulario de la Orden, como sefial de mi Confraternidad, Privilegio, para ti y 

para todos 10s camelitas. El que muera con el, no padecera el fuego eterno. Es 

signo de salud y salvacion en 10s peligros; alianza de paz y pacto sempiterno." 

781 La aceptacion del escapulario con objeto de la alianza con esta advocation 

de Maria, aporta 10s siguientes privilegios: Llamarse hermanos de la Virgen del 

Carmen, gozar de una especial proteccion de la Virgen en 10s peligros del alma 

y cuerpo durante la vida y eficaz asistencia de la Virgen a la hora de la muerte. 

Despues de ocurrida la rnuerte el anima contara con la material asistencia 782 

de la Virgen en el Purgatorio, en el primer sabado inmediato a la muerte del 

~ f r a d e . ~ ' ~  Ademas, por cada vez que devotamente se besa el Santo 

Escapulario, se ganan 500 dias de lndulgencia, (Benedicto XV, 8 Julio 1916). 

777 
Vease Entrevista a Hugo Valdes 'Es verdad que al que represents a Cristo le clavan las manos?. Entrevista a 

Mario A. Ramirez'Caigar la cruz no es lo m8s dificir y Enbevista a Victor Valle ' Tres anos en el papel de Cristo 
gracias al apoyo de mi familia" en En Semana Santa en iztapalapa, Mexico, Departamento del Disbito Federal-El 
Juglar-UAM-I, 1992. 
778 La Veronica fue una de las mujeres que acompafiaba a Crlsto camino al Gdgota. fue quien compadecida de su 
sufrimiento esquivo a 10s soldados mmanos y se acere a limpiar el rostro de Cristo con un lienzo en el cual se 
consum6 el Gltimo milagro al quedar estampada en el la imagen de su rostro. V=ase Entrevista a Leticia Rivas ""La 
Veronica, testlgo de 10s Oltimos milagms de Dios" en Semana Santa en iziapaiapa, op.cit.. p. 185-6 Vbse tambien 
sobre el proceso idenfiftcatorio entre personajes y actores: Entrevista a Berenice Baltazar "Se mete el dolor en el 
cuerpo, las lagrimas son reales" en op.cit, p.191-2. 
779 Vease "mmo sefabrican 10s Judas, simbolo de 10s hambreadoresmen Semana Santa en Mapalapa, pp. 117-119 
780 

Un duelo resignitica un duelo anterior. Vease Allouch. Er6tica del ... op.cii 
"' CGdula deI Coirade, Templo del Carmen, Queretsm. Qro. Mexico, sin fecha de edici6n. 
782 Ibidem, El subrayado es mio. 

Nuevamente podemos apreciar aqui la atribuci6n de la cronologia terrenal a la uitraterrena. 



Entre 10s totonacas actuales s i  se afirma que algunos rnalos aires de enfermedad y rnuerte son 

10s servidores del Demonio o Dueiio de la Muerte y de la Virgen del Carmen, personajes 

equivalentes a 10s antiguos Mictlantecuhtli y ~ictecacihuatl. '~~ 

El duelo subjetivo transcurre en la relacion de comunicacion con las anirnas. El 

culto a !as anirnas sea cor! intermediation de la Virgen del Carmen o sin ella, 

forma parte del recorrido que un deudo realiza para despedirse definitivarnente 

de su difunto pariente, o amigo. Esa relacion de comunicacion puede durar 

muchos afios. Desde mi punto de vista ello indica que el duelo aun no se ha 

consurnado, que sigue en ~ u r s o . ~ ~ ~  Este es un principio que habria que poder a 

prueba en cada caso, porque no seria el unico criterio a considerar. Que el 

duelo se consume no significa que se dejen de realizar ofrendas a 10s muertos, 

per0 ya no corno muertos con nombres sino como ancestros, como forrnando 

parte de un colectivo. Solo que el nombre de animas no necesariamante es 

anonimo para todos 10s fieles. Tras e! puede estar uno o varios difuntos 

especificos. El duelo subjetivo en cada sujeto no tiene una ternporalidad 

estandar. Los vivos piden por !as gnirnas qQe p rgan  sus penas en a! 

Purgatorio, sea con rezos o con misas, y las animas abogan por la solucion de 

10s problemas de 10s ~ i v o s . ~ ~ ~  ES una relacion de comunicacion en relacion con 

lo que falfa a vivos y rnuertos. La invocacion a las anirnas es ritual. Pero en 

ocasiones estas pueden manifestarse sin ser invocadas y considerarse corno 

fantasrnas. 

"' Lopez Austin. Coerpo ... 0p.M. Tom0 I, p.390. 
"' Vemos asi, que ambos (Bnima y deudo) mantienen una relacion cornpiementaria mediante la cual el difunto 
permanece vivo en el sen0 de la famiiia actuai" Cristina Krause Yornet, "Devotion ...". op.cit., p.237. 
786 En Argentina el rito de peticrbn o comunicacidn se realiza prendiendo una vela. Cristina Krause, op. at. p.236. 



En no pocas ocasiones descienden estas anirnas en pena a la baja tierra para recordar a sus 

olvidadiios parientes la necesidad de una oracion que habe de iibrarlas de grandes 

sufrimientos; se anuncian con gritos desgarradores y lastirneros quejidos y se hacen preceder 

por el ruido de las cadenas con que se encuentran sujetas, materializandose en las forrnas 

mas variadas y caprichosas: son aparecidos, visiones, espantos o fantasmas. Algunas veces 

se reunen en cornpaiia y, a eso de la rnedianoche, salen a recorrer las calles en tetrica 

procesion la cual temina frente a la casa de algOn vecino poco piadoso, cuya rnueriecastigo 

anuncian, arrojando piedras sobre su tejado.'" 

Durante la Colonia, en el bajio circularon muchas leyendas de fantasmas de 

difuntos que regresan a la tierra a pedir favores, sea de acciones inconclusas 

que el ahora difunto ya no realizo o sea para denunciar un crimen, o el lugar 

donde se localiza el dinero enterrado. Pasado el susto y ante la reiterada 

aparicion, generalmente se establecia -segun las leyendas- el intercambio que 

incluso adquirio una foma propuesta por la lglesia: "en nombre de Dios te pido 

saber si eres de esta vida o de la otra y que me digas que se te ofrece" En el 

primer caso, cuando la aparicion tiene que ver con realizar un act0 inconcluso 

del difunto, el duelo subjetivo da cabida a su realization efectuando el acto 

solicitado. Despedirse por via fantasmal, tramitar lo no tramitado, para poder 

concluir, es una manera de separarse. En el segundo caso de las leyendas 

sobre dinero, consider0 que frecuentemente se asocian con problemas de 

ilegitimidad de las herencias, o bien que el muerto se lleva un "tesoro" a la 

tumba y la pregunta del deudo de donde quedo dicho "tesoro" encuentra en el 

dinero un sirnbolo. 

dConcepci6n cristiana del duelo. 

Despues del recorrido que he realizado, puedo contestame la pregunta: jcual 

es la concepcion cristiana del duelo? Podemos advertir que el cristianismo 

contempla tanto el rito de duelo como el duelo subjetivo. El rifo de duelo que 

propone se deriva de una larga tradicion que viene desde 10s hebreos y que ha 

ido cambiando en el curso de la historia y transformacion misma del 

cristianismo. Podemos por ejemplo leer en la Biblia como del rito de duelo que 





regia para la epoca en que murio ~ r i s t o ' ~ ~  a1 que se observa en la actualidad, 

han habido grandes cambios. 

El duelo subjetivo esta representado en el culto a la Virgen de 10s Dolores alin 

y cuando en este caso se ha ritualizado, constituye una manera en que ciertos 

Santos o autores cristianos han imaginado lo que pudo haber sufrido, lo que 

pudo haber pensado y sentido'" y han hecho de ello una creencia, de cuya 

certeza histbrica no se duda. 

El duelo en el cristianismo colonial novohispano no se reduce a la Semana 

Santa, es una propuesta para la vida entera, estar de duelo y en culpa toda la 

vida; dar el pesame a la Dolorosa no solo en Semana Santa sin0 todos 10s 

viernes del afio de todos 10s afios es una recomendacion al buen cristiano. 

Fuera de el dia, que que publicarnente se le diere en 10s Ternplos el pesame a la Dolorosisirna 

Madre, creo de la ferviente devocion, que en todos 10s de este Reyno, arde para con la Virgen 

de los Eoloies, qiie miichlsimas personas, no soio ei Viernes Sancio, no solo en ei tiernpo de la 

Quaresrna, sino que entre aiio, rnuchos de los Viernes 6 Sabados de las cinquenta y dos 

sernanas, en que se extiende, han de hazeile este agradable servicio, a su afligida Reyna: ya 

se vee que sin la haiinonia de ia musica y sin la exortatoria voz de 10s Predicadores; per0 

podran . arnoldandose a la instruccion de este libiito, practicar toda la funcion con rnenos 

ruydo, y quiz8 con mas piovecho ... 790 

En la concepcion cristiana del duelo hay una dimension esencialmente gozosa. 

La iconografia cristiana, imagenes y esculturas, reflejan la exaltation del 

sufrimiento y la dimension gozosa del mismo que propuso la lglesia. El gozo 

proviene de que la muerte de Cristo no es una perdida a secas para Maria, 

sin0 que trae consigo una enorme ganancia: la redencion de la humanidad. El 

sufrimiento que incluye el duelo por la muerte Cristo es destacado, exaltado, 

valorado, erotizado. Es algo que se ofrece a la mirada para despertar la 

cornpasion, la ternura, la irnpresion estetica y en no pocos casos la excitacion 

sexual aunque no sea un proposito deliberado por parte de la lglesia; justo lo 

que busca reprimir retorna bajo otra manera de manifestarse. 

"' Marcos 16.1-2 y Lucas 23,5446. 

789 NO se encuentran en la BiDlia, ieierencias a eiio. 



Hay imagenes o esculturas cuya manifestation de dolor linda con expresiones 

orgasmicas, Sean de la Virgen Maria o de algunos mistiws como la escultura 

de Bemini "El extasis de Santa Teresa" que se encuentra en Roma. Otro 

ejemplo donde se aprecia esta erotizacion de lo sagrado es en ciertas practicas 

denominadas "conculcacion" por la lnquisicion Novohispana. Yo les llamaria 

practicas sexuales p e ~ e r s a s , ~ ~ '  Las fantasias sexuales son estrictarnente 

singulares aunque existan ciertas formas de presentacion recurrente, wrno es 

el caso de 10s a~o tes .~~ '  El azote a las imagenes sagradas es una practica 

reiterada en 10s casos denominados "conculcacion". Reflejan sadismo es decir, 

la vinculacion de la agresion con la sexualidad, otros casos trataron las 

imagenes con excrementos o suciedad, enterramientos, araiiazos o ultrajes 

verb ale^.^^^ Este fenomeno de erotizacion de lo sagrado trasciende distintas 

c u ~ t u r a s . ~ ~  

... no debe olvidarse que toda una tradician ccritiana ascetics, martirizante y sacrif~cial ha 

magnificado el aspect0 victirnano de este don, erotizando al rnaxirno el dolor y el sufrirniento 

tanto fisico corno 

La erotizacion de un valor sacro se deriva de su maxima exaltation, al punto 

que puede derivar en fetiche, como es el caso de las reliquias de santos. El 

790 Villalovos, op.cit, p. 109. 
791 La perveniirn en sentido psiwanalitico tiene dos ascepciones; en senMo amplio designa a la sexualidad humana 
en tanto desviada de sus fines naturales instintivos y asm-ada con fantasias. Vbase Freud, Tres ensayos ..." op.ch 
tomo VII; en sentido estricto la perversion designa un tipo de personalidad cuyo comportamiento sexual tiene por 
objetivo la transgresion de valores sociales fundamentales. tales como la prohibidon del incest0 y la pmhibicion del 
asesinato. Pem de ellos se derivan otros valores y otras formas de ttansgresion. como puede ser la violacibn de una 
persona, de un cadaver, de un objeto sagrado. el robo, y walquier 06'0 act0 que atente wntra las ley. 
792 Sigmund Freud. Tegan a un nino" Obras Completas, B u e m  Aires, Amonom. 1978, tom0 XVII, donde amlira la 
fantasia de ser azotado. La vinculacion de ias fantasias w n  otros prwesos es muy compleja y en cada ser human0 es 
diferente. La sexualidad humana no e*, como en el animal, subordinada a1 instinto. Las regulaciones cuiturales de la 
sexualidad no necesariamente pmducen formas de comportamiento intimo estandarhdo. No se deswnoce que la 
sexualidad esti inmersa en grandes cwrdenadas semioticas manadas por cada wltura que modelan su expresibn 
pero eso no produce necesariamente una homogeniracion de 10s patrones de wnducta mas intimos ni las fantasias 
que se ponen en juego en las p~ct icas sexuaies. Sobre conculcacion Vbse el articulo de: Edelmira Ramirez Lewa, 
"La conculcacidn en algunos procesos inquisitoriales" en /nqu,sicidn ... op.c%.., p.177-194 donde reiiere casos en que las 
imagenes sagradas son besadas y iuego azotadas y pisoteadas. 
793 LOS cams de wnculcaci6n son casos de kansgresores. Existen pricClcas sexuales wyo  pr-ao estencial es la 
Wnsgresion. De la transgresion deriva el goce del perverso. El estudio de este tipo de casos es importante para las 
disciplinas sociales. La marginalidad o la criminalidad no estin desligadas del orden social, lo intenwan. Son 
perronalidades que perciben m=s nitidamente las wntradicciones sociales. V a s e  Solange Alberr0,"Historia de las 
Mentaiidades e Historiografia" en Seminario de Historia de las Mentalidades y Religion en el Mewco Colonial. Mexico, 
INAH.1979 No. 24, p.22. 
794 Vease la obra de Georges Bataille, Historia del ojo, M&x!co, PremiB. 1978. p. X11,lOl-105, d d e  nam la 
pmfanacidn de objetos sagrados poi via sexual. El sadismo. es seghn Lacan hacer gozar a Dios, mienttas que en el 
masoquismo se trataria de angustiarlo. Vbse Allouch U psicoanafisis, una erotologia de pasaje. Cordoba Argentina, 
Litoral, 1998. p.65. 
79s Kristeva. "El Cristo Muerto .. ."op.c%., p.269. 



fetiche es un objeto que restituye una fa~ta,~~\ubsana una carencia. La 

condicion hurnana nos instala corno seres en falta. Es la falta de un objeto cuya 

naturaleza es muy diversa, lo que perrnite el intercarnbio en todos 10s ordenes, 

desde el intercambio sexual hasta el intercambio economico entre 10s pueblos. 

El simbolo de este objeto fetiche en la semiotica corporal puede ser el pene, 

pero puede estar simbolizado por cualquier otro objeto valorado en una cultura, 

en una comunidad o para una persona determinada. La Erotica, en sentido 

psicoanalitico, concierne a las relaciones dialecticas vinculadas con la carencia, 

la falta. Sobre este punto nos hemos referido ya en el primer c a p i t ~ l o . ~ ~ ~  

Existe una relacion entre la erotica del d ~ e l o ~ ' ~  y la erotizacion de las irnagenes 

sagradas. El duelo situa al deudo subita y brutalmente en falta, en ese sentido 

esta comprometida una erotica. No hay erotica sin falta. Es sobre la superficie 

de la falta que el deseo traza su Una de las rnaneras de encarar esa 

falta consiste en acudir a las imagenes sacras, para obtener de ellas un favor, 

eso que falta, salud, paz interior, un antenuante al sufrimiento moral etc. El 

objeto perdido es sustituido eventualmente por la imagen sagrada. Se 

transforma en un objeto de maxima valoracion porque puede aportar lo que 

falta. 

Cabe mencionar las diferencias entre placer y goce. El placer es lo opuesto al 

displacer. El placer es un estado de equilibrio, de ausencia de tension. Esta 

ligado con el objeto de la necesidad. Es una relacion binaria necesidad-objeto 

que la satisface por ejernplo sed-agua. Mientras que el goce contiene al 

displacer. El goce esta ligado al sufrimiento y al deseo, esta comprometido con 

el don. El deseo humano siempre deja un resto que no se satisface. El goce se 

encuentra implicado en una relacion ternaria, el sujeto donante, el don y a 

'" Freud, "El Fetichismo", en Obras Compiefas, Buenos Aires, Amorrortu.1978 ,Tom0 XXI. - 7 19, Vease el trabajo de Jean Allouch. Ei sex0 de la verdad, Eiotologia analitica ll, Cordoba Argentina, Litora1.1999. 
798 me reflero al concept0 de Allouch, que brevemente he planteado en el capiiulo primero, para mayor profundidad, 
vease, Erdtica.. .op.cit. 
'g9 El deseo y la falta son conceptos desarrollados poi Jacques Lacan. Se encuentran dispersos en toda su obra. 
Vease parlicularmente el Seminario 6 'El deseo y su interprelacion" Paris, 1958-9.version espaiiola de la transcription 
estenografica. Mexico. Vease tambien de Jacques Lacan, "Subversion del sujeto y dialectics del deseo" en 
Escriios.. .oo.cit. 



quien se dirige dicho don o experiencia. Para Jacques ~acan*" hay dos tipos 

de goce, el goce del cuerpo y el goce de la palabra. El goce es posible porque 

algo falta. Para obtener placer, equilibrio, ausencia de tension, no se requiere 

de un vinculo. Para el goce si. El goce del cuerpo no apunta a ningcn saber. Es 

un goce mudo. Mientras que el goce que apunta al saber es el goce falico, el 

goce de la palabra. La demanda de 10s dioses que piden sacrificios remite a 

que la deidad o deidades gozan con ellos. Los dioses son 10s que saben. 

Cuando hay desequilibrio en el cosmos y hay algo que la comunidad no puede 

explicarse, hay un saber que falta, el sacrificio es realizado para sondear si 

sek  eso lo que le falta a 10s d i o s e ~ . ~ ~ '  El sacrificio no es un act0 placentero, es 

un act0 gozoso. Alguien espera dicho sacrificio, alguien lo pide, alguien lo 

necesita, alguien goza con ello, "...par ello se nutre a 10s dioses tanto en 

sentido figurado, dejandolos participar de la esencia de la ofrenda, como en 

forma real, introduciendo sangre de 10s ofrendados en la boca de 10s idolos. 3s 802 

Esta forma imperativa de la demanda divina, es el punto por el cual las 

religiones nos ponen en contact0 con el goce del Otro. Si alguien goza de mi es 

que le hago falta. Desear satisfacer ese Otro, es situarse como un objeto para 

su goce.803 

El duelo para el cristianismo tiene como eje la pasion y muerte de Cristo. Su 

muerte no es una perdida a sews, el sacrificio esta destinado a satisfacer a su 

padre. Solo asi podra perdonar a la humanidad del pecado originai. Pero como 

toda demanda eso no basta, jc6mo satisfacer una demanda divina? Ya Lutero 

planteaba que eso es imposib~e,'~~ cada cristiano tendra que relacionarse con 

la demanda singular que le dirige a cada mortal, y hacer sus propios meritos, 

Este concept0 esti katado en toda su obra, Vease especialmente Jacques Lawn, Seminario No. 10, La Angostia. 
Paris. 1962, versibn espaiiola de la kanscripcion estenogafica. escuela lacaniana de psicoanalisis. Mexico. 

Ciertamente noes el irnico caso, la mayoria de lm sacrificios en@ 10s nahuas estaban clararnente calendarkados. 
Vease Sahagbn. Historia general de las cosas ... o~.cit.L.il Cap.[ a XIX. DD 77-94. . . 

GmzSlk EI sacriiiciohumano enire 10s mexias ... op. cit. p.30 . El saaaicio no es un rito primario. sin0 tardio de la 
evolution religiosa, en el que lm hombres tienen una conception muy precisa de que a 10s seres sobrenaturales les 
cornplace la muelte de aiguno de 10s miernbms de la cornunidad. p.40. 
'03 Otro eiemDlo de este ti00 de ofrenda sacficial camorornetida con el cuemo. la tenemos de la Biblia mando Yahve ~ - ~~ ~~ - - ~~ ~ ~~~ --. - ~~ ~~ ~ - -  ~~ - - 

le pioe a'Moises que iodbs 10s vaiones de su puebll se cnrcundden. .Dlos nos ordena gozar, y adernis lndlca 13 
manera oe nacerlc. Ddos espemca la demanda, deslima el OSjem. 'Jacques lacan. Semlnano La Angusea, sesibn 
del14X11.62. El 3bjeto a sacmccar es esa pequena 1:bra de came del prepuclo. Algo qLe sen un :eRo, a go q w  en el 
cuerpo se inscnb ,a como fata Jna falta Sue se sl:ia con relaclon a la penenencla a Yahve En eso resid? el gxe,  en 
ser para el Otro. 



es decir entregar su sufrimiento corno un don. El duelo cristiano asi planteado 

es un duelo sin fin. Si la inmortalidad existe entonces queda la esperanza de 

encontrarse en el mas alla. No hay un duelo definitivo en el sentido de 

separacion radical. Hay un  estado de espera que evita ei desprendimiento dei 

deudo respecto de su d i f ~ n t o . ~ ~ ~  0 mejor dicho que evita el desprendimiento de 

lo que, de si, se llevo el difunto. 

Las imagenes eroticas o religiosas, introducen esencialmente, en unos, las conductas del 

interdicto, en otros, conductas contrarias. Las primeras son tradicionales. Las segundas son 

corrientes, al menos bajo la forma de una pretendida vuelta a la naturaieza, a la que se oponia 

el interdicto. Pero la transgresion difiere de la vuelta a la naturaleza: levanta el interdicto sin 

suprimirlo. Ani se oculta el resorte del erotismo, ahi se encuentra, al mismo tiempo el resorte de 
806 

las religiones. 

Los casos en que las irnagenes religiosas introducen conductas contrarias al 

interdicto han sido ya comentados, particularmente nos referimos a ia 

conculcacion de imagenes religiosas. Estos dos grupos de casos, a que se 

refiere Bataille, expresan ambos polos del resorte de las religiones. Son dos 

posiciones frenle a ia ley sagrada, pero que est2n implicitas en \a ley misrna. 

Bataille expiora, con un tratamiento literario, las conductas del grupo no 

tradicional, en su obra Historia del Ojo. El interdicto religiose respecto del duelo 

tiene el rnisrno caracter contradictorio. Lo que es una paradoja es que la fe 

cristiana aparece entonces corno un antidoto a la depresion, con ella y a partir 

de ella.8°7 

806 Lutero," La llbertad Cristiana", en Escriios Reformlstas ... op.c~t., , pp.233 a 257. 
Para 10s nahuas, en cambia, la separacion era radical una vezque se recorria un determinado tiempo en el MiGtlBn, 

generalmente cuatro aiios. Era un reconido tendiente a la desaparicion. El reciclamiento del teyoiia a1 que nos hemos 
referido en el capitulo anterior no es una reencamacion, es un wciciamiento de la esencia vital, que ha sido ya 
purificada de todo rastro de vida pasada. 
'06 Bataille, op.cif.. p.53. 
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Kristeva, op.c!t, p. 271. 



Ill Los ritos para infantes en la Colonia 

Los escasos estudios historicos o etnograficos con 10s que se cuenta para 

analizar estos ritos, nos lleva a acudir a distintas fuentes. En este apartado 

recurrire a docurnentos eclesiasticos, hallazgos arqueologicos de la Colonia, 

descripciones de 10s ritos por 10s cronistas, pinturas de la epoca colonial sobre 

"funerales de angelitos", pinturas y esculturas de angeles en la colonia, asi 

como a estudios que se han hecho sobre el angel novohispano. 

En el tiempo posterior a la conquista, 10s ritos funerarios sufren una 

transformacion progresiva. Tanto por las disposiciones civiles sobre la forma y 

lugar de 10s entierros como por las disposiciones eclesiasticas en materia 

religiosa influidas grandemente por el concilio de Trento, que combatiran 

sistematicamente todo asomo de creencia de la antigua religion. Estas nuevas 

disposiciones constituiran un referente normative muy importante, per0 a ello 

tarnbien se integran las concepciones populares sobre la rnuerte de 10s 

esparioles inrnigrantes y sus respectivas tradiciones, asi como [as creencias y 

norrnas rituales de 10s indios. El porcentaje mas alto de inrnigrantes fue 

espafiol y provino de la region de ~ n d a l u c i a . ~ ~ ~  Los movirnientos migratorios 

influyeron con sus variantes locales en sus costumbres funerarias sobre la 

poblacion indigena. Los indigenas no dejaban de sorprenderse que 10s 

espaiioles hicieran ofrendas a sus rnuertos y que a ellos no les estuviera 

perrnitido hacerlo. Analizar la influencia andaluza en 10s ritos funerarios de 

Nueva EspaRa es un trabajo que requiere una revision cuidadosa, que este 

trabajo no comprendera, per0 que si me parece irnportante sefialar. 

Estas dos directrices dominantes, la civil y la religiosa, se van a entrecruzar con 

las concepciones de origen indigena, que aunque perseguidas, es irnposible 

borrarlas de un plurnazo como afirmaron varios cronistas (entre ellos Motolinia), 

reapareceran en 10s ritos y tradiciones seglin las regiones y e t n i a ~ . ' ~ ~  

' 08  Jos= Luis Martinez Pasajeros de indias. MCxico, Alianza Editorial. 1984. p.174. 
Gruzinski . " Los hombres y la muerte II ", Seminario de ..., op. ce. p. 106. 



a) Haliazgos arqueol6gicos de entierros 

Se han encontrado restos hurnanos de un cernenterio indigena. Pero 10s 

cuerpos son de adu~tos .~ '~  Existen rnuchos trabajos sobre hallazgos de restos 

~ s e o s  de nifios enterrados, per0 que son prehispanicos, se trata de restos de 

nifios que fueron sacrifi~ados.~" Conozco un solo caso de hallazgo 

arqueologico de restos infantiles en la Colonia; se trata de 10s restos 

mornificados de niiios muertos enterrados aparenternente bajo las norrnas de 

un rito ordinario. Los nirios estan vestidos con atuendos de Fray Martin de 

Porres, a juzgar por la indurnentaria y la escoba y de la Purisima Concepcion. 

Se encuentran en excelente estado de consewacion e inciuso ios colores de 

las telas se consewan biem8I2 

Lopez Austin afirrna que hay registros docurnentales referentes a las creencias 

que conciernen al period0 de visperas de la conquista y de 10s prirneros 

tiernpos de la Colonia sobre la idea de una entidad animica colectiva de la que 

dependia la suerte de la farnilia y de animaies y plantas que cultivaban. Por 

esta idea es posible que en 10s prirneros tiempos de la Colonia siguieran 

enterrando a 10s nifios y adultos en el arnbito dorn8stico. Aun hoy existen 

cornunidades que se resisten a abandonar sus terrenos porque desean estar 

cerca del lugar donde estan sus muertos en terra do^.^'^ 

Uno de ios hallazgos arqueoi6gcos mas andguos del period0 coloniai es el de un cementerio indigena de la primera 
mitad del slgio XVI encontrado en Huexotla, Estado de Mexico, que por sus caracteristicas responde a la nueva 
normalividad denvada de 10s pnmeros tiimpos de la coionizacion 'Fue ocupado entre 1525 fecha en que se adoctnno 
a la gente yio 1546, aiio en que Carlos V da la ardenanza de entierros y pide "que ios indios cristlanos que fallecieren 
Sean enterrados en sagrado ..." Se considera que es muy importanie el cementerio por su cercania con ia conquista y 
por su ubicacion rural. Tuvo influencia de 10s misioneros franciscanos. El cementerio dejo de cumpiir con sus funciones 
despues de 1600. Al excavar se encontraion monedas, de un real de plata, en las falanges de las manos de aigunos 
esqueletos. Los indigenas no empleaban monedas y ai enterrarlos con elias. tenia un slgniflcado ritual que suslituia la 
ofrenda prehispanica. Se conciuyi, que era un cementerio indigena por La simpleza del enliirro, su condition anwima, 
10s objetos asociados asi como por las caracteristicas de la esmctura osea. Elsa Maivido "Un cementerio indigena del 
S.XVI en Huexotla, Mex., Revista TRACE, Travaux ei Rmherches dans les Ameriques du Centre, Mexlca. Centre 
$Etudes Mexicaines et Centramericaines, Mexico 1986, p. 47. 
''' Algunos de ellos son: Juan Alberto, Romkn Berrelieza. Sacrificio de nifios en ei Tempio Mayor, Mexico, lnstituto 
Nacional de Antropologia e Historia, GV Editores, Asociacibn de amigos dei Templo Mayor. 1990; Evelyn Childs 
Rattray. Entierros y ofrendas en Teotihuacan, Mexico UNAM. 1997 y Teresa Cabrero. La muerte en ei Occidenle del 
Mexfco Prehispdnico, Mexico UNAM. 1995 
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Vease Muse0 de !as Momias en la uudad de Guanajuato, Mexico. 
Alfred0 Lopez Austin. Breve historia de la fradrcCln reiigiosa rnesoamericana, Mexico. Unlversidad Nacional 

Autbnoma de Mexico, lnstituto de investigaciones Antmpoiogicas, 1999, p.34. 



El tratamiento rnortuorio y su ubicacion espacial definitiva constituyeron una 

materia sobre la que la iglesia dictamino hasta antes de la guerra de Reforrna 

en Mexico, period0 a partir del cual 10s ritos sufren otra transforrnacion, a1 

separarse la iglesia del Estado. En el caso de 10s nifios, era consigna que se 

les enterrase en un lugar aparte del de 10s a d ~ l t o s . ~ ~ ~  

b). Los ritos cristianos para nifios segun 10s docurnentos eclesiasticos 

Existen documentos que nos permiten analizar la concepcion se tenia en la 

Colonia, de la rnuerte de 10s niiios; asl corno 10s ritos que se promovieron para 

transformar la concepcion prehispanica y avanzar en la cristianizacion. Entre 

tales documentos se cuentan las oraciones, 10s rnanuales para adrninistrar la 

extremauncion a 10s indios, y textos de naturaleza norrnativa que influyeron 

sobre 10s ritos, tales corno docurnentos sobre 10s concilios, las normas 

eclesiasticas y las leyes civiles sobre sepulturas. 

El gran reto de 10s misioneros en 10s ritos de difuntos consistia en unificar las 

formas rituales en materia funeraria, establecer el entierro segun 10s &nones 

cristianos, es decir en 10s pisos y atrios de las iglesias. En algunos grupos esta 

practica no fue rnuy asimilada (acaxes, xiximes y tarahumaras), pues no 

querian entrar en la "casa de Dios" porque era la casa de 10s m ~ e r t o s . ~ ~ ~  

"Asi mientras algunas culturas cremaban a sus diiuntos importantes, otras 10s enterraban en el 

=hogaT o en el granero: 10s nativos nolfeiios descamaban a 10s valientes y 10s colgaban de un 

arbol de zapote detenido el esqueleto por 10s ligamentos-, les cantaban y bailaban, y algunos 

mas se 10s comian, eso si, en forma ritual y despues de haberlos sacrificado." 

814 
Palafox y Mendoza, =~anua l  para ..." op.cil.,, p.133 En la colonia se instal0 un angeiorio en un cementerio de 

Lima. Peni, y en Paraguay le llamaban parvulario, este se local iba junto a la antigua iglesia de la Encamacion. Vease 
Ramon Gutierrez. -Notas sobre 10s cementerios espaiioles y americanos 1787-1850" en AIfe Funerario. Mexico 
UNAM.1987, pp.323 y 329 respedivamente. Es posible que esta disposrcion en Sudarnerica obedeciera a 10s mismos 
criterios de la iglesia para toda America Latina. Pero no he enwnmdo alguna fuente que especiiique donde se 
enteraba a 10s niiios en el M a c o  Colonial. 

Malvido.op.cZ p. 47 
816 Ibidem 



Pero en 10s docurnentos se dice muy poco respecto de los nifios. Solo he 

encontrado que si estaban bautizados se consideraba que su rnuerte 

representaba el ingreso a la Gloria. Para ahondar en este punto me referire al 

rito del bautismo. 

El Rito Bautisrnal 

Nos detendrernos en el rito bautisrnal porque es el que, segun el cristianismo, 

borra el pecado original 8'7 y con el la rnuerte espiritual, en ese sentido se 

concibe corno un nacirniento espiritua~.*~~ 

El pecado original para la lglesia es aquel sobre el que habla la Biblia respecto 

a Adin y ~va,'" sin embargo, lo que interpreta la Iglesia es que se trata de un 

deseo y un acto por el cual se transgrede la ley. Antes de ese act0 no faltaba 

nada. En mi opinion se trata de la reladon sexual. Se tienen relaciones 

sexuales porque el otro, la pareja, hace falta. La relacion sexual es la que da 

surgirniento a la falta entendida por el cristianisrno corno pecado. No es el 

pecado de AdBn y Eva el que se "hereda". Es ia relacion sexial de 10s padres 

de todo infante, la que le da origen, por la cual el niiio llega al mundo 

"manchado" con el pecado de sus padres. Entonces si ia herencia de Aean y 

Eva esta presente es que se trata del primer coito, la tentacian, la sexualidad, 

aquella por la cual se inscribe la muerte. Que haya sex0 en el Paraiso terrenal 

es una idea contradictoria con la creencia de que ah! no falta nada, por ello se 

elude nombrarla corno tal. La sexualidad nos situa al orden hurnano corno 

seres deseantes. Para apoyar esta tesis refiero un parrafo del Concilio 

Fi baiio orehlso5nim tamhi& se concebia como aioo oue llmojaba simb6licamente ai niRo "Entra hilo mi0 4 hiia - -~ - r  ~ ~ - 7 -  ~~ ~~ - -  ~~ ~ -- ~.~ , ~ ~ 

r i a -  en s 3922. Gee se .am2 =eta ac y lux02 zc, avecs en el.as, 'ma eos el qLe esta e? ioao .42t .  y :ens2 por cis? 
ae ipanar 3c "3s : d o e  ma1 cue [-a& s con ,os cesoe anles oe: =rcnc8s#o de. mule0 Vayase Lers apadose de $05 0 

ma3 c;e 35 na :e~21in VXS:E mare vuesuo pzore." Sahagin. Hlsrors Genera. 00 c i ,  i \':. Cao ,V(X'i. 7. 
c 386 No sa3emcs sf ?st2 :orm.ia casrelan8zao2 For Sa?agOn r o  esta transformEoa ya en cn senifdo cr.suanc . e2se 
taro ec kx3.  Cdezra 'Creencms smre em3arazo y pano. cn Anales e Antropologia. Vol X V, hlex.co. UNAN.. 1977 
g 1 9 .  

ES interesante hacer notar que 10s nahuas tarnbien consideraban el baRo rihlal prehispdnico dei recien nacldo Wmo 
un segundo nacirniento. Se iniciaba a1 despuntar ei Sol y la partera con una escudiila nueva llena de agua, iimpiaba ai 
niiio, lo ofrecia a ios dioses y pedia 10s dones de la diosa del agua, de Ometeotl, de 10s numenes estelares, de 10s 
habitantes del cielo, del Sol y de la diosa ferrestre. La principal suplica a Orneteotl era que concediera nuevamente al 
niiio su sopio ( ai que ei text0 aiude con ei verb0 ipichilio "soplar" y una sustancia divina a ia que se llama saliva." Lopez 
Austln, Cuerpo ... op.cit, .p. 233 En el rito catolico tambien aparece el soplo dei sacerdote a1 niRo. En la Colonia ei 
sacerdote soplaba tres veces en el rostro del infante. Palafox y Mendaza, Manuai para ..." op.Cit., p. 4 Esias 
sernejanzas quiAs contribuyeron a la aceptacian masiva de 10s indios del bautismo. 



Tridentino en el que tambien se refrendan las creencias en torno al bautisrno y 

10s preceptos que de ellas se derivan: 

Si alguno niega que 10s niiios recien nacidos se haya de bautizar, aunque Sean hijos de padres 
bautizados; o dice que se bautizan para que se les perdonen 10s pecados, per0 que nada 
participan del pecado original de Adan, de que necesiten purificarse con el bafio de la 
regeneracion para conseguir la vida eterna; de donde es consiguiente que la forma del 
Bautismo se entienda respecto de ellos no verdadera sino falsa en orden a la remision de 10s 
pecados; sea excomulgado; pues estas palabras del Apostol: Por un hombre entro el pecado 
en el mundo. v por ei pecado la muerte: v de este modo paso la muerte a todos 10s hombres 
por aauel en auien todos oecaron: no deben entenderse en otro sentido sino en el que siempre 
las ha entendido la lglesia Catolica diiundida por todo el mundo. Y asi por esta regla de fe, 
conforme a la tradicion de 10s Apostoles, aun ios parvulos que todavia no han podido cometer 
pecado alguno personal, reciben con toda verdad el Bautismo en remision de sus pecados para 
que purifiaue la reaeneracion en ellos lo aue contraxeron oor la aeneracion: Pui; no puede 
entrar en el reyno de Dios sino el que h a y  renacido del agua y del Espiritu Santo. 

Desde otra perspectiva, el bautismo constituye el primer act0 de socializacion 

pues el niiio adquiere un nornbre, unos padrinos8" y en muchas ocasiones en 

su honor se realiza un convivio de caracter festivo. 

Para adrninistrar el Sacramento del Bautisrno si se trataba de nifios espaiioles, 

el rito se decia con unas partes en espaiiol y otras en latin, y si se trataba de 

nifios indios, la parte en espafiol se traducia al nahuatl. 

Sahagun relata ciertas costumbres que nos hablan del sincretismo entre el 

baiio indigena y el bautismo cristiano. 

"Siguese la manera del convite que ahora despues de y cristianos hacen en 10s bautismos de 

sus hijos. De la misma manera convidan ahora para sus bautismos que convidaban 

antiguamente, except0 que 10s senores y principales, y mercaderes y hombres ricos, cada uno 

segun su manera, hacian convite y convidaban mucha gente, y ponian oficiales y servidores 

para que sirviesen a los que venian convidados, para que a todos se les hiciese honra 

conforma a la calidad de sus personas, asi en darles flores como en darles comida, como en 

darles mantas y maxtlates." 822 

819. 
Genesis, "3.1-24. 

"' El subrayado es mio. El sacrosanto ... op.cii. p. 50-51. 
821 Gutierre Aceues, 'Rituales de la vida en la muerle" en Artes de Mexrco, No. 15 M6xixico. CONACULTA, 1992, p. 28. 
822 Sahagljn, Historia General ..., op. cit.. L. IV, Cap. XXXVII.1, p. 252. 



Prescripciones al sacerdote para el rito bautisrnal de warvulos espaiioles. 

Revestido el pdrraco liegara al umbra1 de la lglesia donde por la pane de afuera aguardan 10s 

que trahen al infante, que estara sobre el brazo derecho del que lo lleva. Preguntara, si es 

varon o muger? 'Si le bautizaron en casa? Quien con que ceremon~as? Y quienes son 10s 

Padilnos? Y no consienia qiie a las criaturas qde se han de bautizar se !es pongan nombres de 

Santos que no Sean de la Ley de Gracia, admitiendo solo de 10s del Viejo Testamento 10s de 

San Joaquin, Santa Ana, San Joseph, San Juan Bautista y Santa Isabel. 

Luego el sacerdote soplaba tres veces el mstro del infante, hacia la seiial de la cruz con el 

dedo puigar en la frente y pecho del infante, colocaba la mano sobre la cabeza del infante, 

bendecia la sal y mojaba la cabeza del niiio. Entre cada uno de estos actos pronunciaba un 

texto en latin. El bautismo se consideraba un exorcismo del espiritu maligno: Exorciso te 

inmunde spiritus, in n6mine Patris, etl Filij, et Spiritus Sacti ... 823 

Un ayudante parroquial en Morelos, en el aiio de 2741 refiere de !as practicas 

que realizaban 10s indigenas en relacion con el bautismo. 

"Digo yo, Fray Francisco de la Rosa Figueroa, que, siendo guardian y ministio coadjutor de la 

doctrina de Xochitepec, ayuda pairochial de Quemabaca el aiio de 1741 en que estaba yo 

entendiendo en ia copiosa sumaria que sobre delitos atroces contra nuestra Santa Fe por ios 

lndios del pueblo de Coatlan, anexo a la doctrina de Mazatepec, cometio a mi eficacia el Seiior 

Pmvisor de !ndios e! aiio de 1740, no me acuerdo si comprehendi en dicha sumaria el caso 

siguiente y fue que haziendome fuerza el que, quando iba yo a dar misa al pueblo de 

Quauhteteico, las criaturas que llevaban a baptizar tuviesen el pel0 mui crecido, io que me 

indicaba que las tenian mucho tiempo sin baptismo. Comunicado este punto a un compadre 

mio castizo, llamado Marco Meneses, me declaro y denuncio el motivo de demorarse 10s 

infantes sin baptismo mucho tiempo porque un indio magnate dei dicho pueblo en quien recaia 

con frecuencia la vara del gobernador, indio respetado de 10s Alcaldes Mayores y hazenderos 

de azucar y aun temido de 10s religiosos por caviloso indio a su usanza de buenos paiios y 

franjas y capa a la espaiiola y que andaba en buenas mulas, cargado de escopeta y de 

pistolas, este era un idolatra y factor de idolatrias y por quien se detenian sin baptismo 10s 

infantes, pues assi que avia algunos (pocos o muchos), capitaneaba de noche a las horas que 

el disponia a las madres y padres de dichos niiios y 10s llevaba a una cueva que el sabia 

cercana a1 pueblo, donde estaba un idolo al cual ofrecian con 10s infantes, incienso, copal, 

tamales y otras cosas y hasta que esto se executaba nose llevaban a baptizar 10s nirios." 

Palafox y Mendoza "Manual para ..." op.Clf., pp.4-7. 



Este caso parece contradecir la tesis de Hallowel 825 de que se requieren tres 

generaciones para que la aculturacion sea completa. Pues en doscientos afios 

han pasado mas de tres generaciones. 

Exequias. para 10s nifios difuntos. sequn docurnentos 

Paulo V ordeno a 10s eclesiasticos que no cargasen 10s cadaveres de 10s 

seglares de cualquier estado y dignidad, ni de adultos ni de nirios. Esa 

disposition hace suponer que quizas antes si ocurria. 

En el rito de 10s nifios difuntos aparecian signos que lo distinguian del de 

adultos y en 10s que se cifraba la diferencia de destino que corria su alma. 

Como 10s niiios iban a la Gloria la lglesia consideraba que no era motivo de 

pena y por ello 10s elementos distintivos son el color blanco, signo de pureza, el 

repique de campanas, signo de alegria, las yerbas aromaticas y flores signo de 

integridad, asi como el lugar del entierro, que no debia mezclarse con el de 

adultos. La localization espacial diferente tambien representaba un lugar 

ultraterreno de destino diferente al de adultos. 

Adviertan 10s parrocos, que segljn antigua y loable costumbre, no se han de enterrar 10s 

Cuerpos de 10s NiRos en las sepulturas comunes de las lglesias o Cementerios, y asi 

procuraran tener determinados lugares en 10s Templos de sus Parroquias, 6 Cernenterios de 

ellas, apartados de los ordinarios, en que entierren 10s Cuerpos de 10s lnfantes Ninos, que no 

han llegado a1 us0 de la mon.  

En estos Entierros, lo ordinario es no tocar las campanas; per0 si se hiciere, no sea doble, sino 

repique.826 SegOn la edad de cada uno se podra vestir y adornar, poniendoles coronas de 

flores, 6 yervas aromaticas, en seiial de la integridad y virginidad de sus cuerpo~ .~~ '  

El sacerdote usaba sobrepelliz y estola blancaeZ8 y acompafiado de otros va a 

la casa del Difunto por 10s restos del nitio y regresa cantando con el difunto y 

8ZL G-nski. -Indim reales y ... op.cif., p.32. 
825 a la que nos hemos referido en el apartado segundo. 
826 Tocar doble es signo firnebre, tocar repique es signo festivo El primer caso se den- de que el adulto va al 
purgatorio o al infierno mienbas que el niiio si estaba bauttado va al cielo y si no al limbo. 
827 Palafox y Mendoza, "Manual para ..." op.cit.. p.133. 



10s farniliares a la iglesia, bendice la sepultura, rocia con agua bendita la 

sepultura y el cuerpo. Torna un poco de tierra y la echa sobre el difunto. El 

sacerdote debia decir a los participantes que aquella criatura por el Bautisrno 

goza de la Gloria y que en su memoria se dijera por las ~ n i m a s  dei Purgatorio 

el Padre Nuestro. 82e 

'Que es un niiio en 10s primeros tiempos de la colonia? Para analizar el dueio 

por 10s niiios fallecidos ternpranamente nos hemos referido ai carnbio de 

vaioracion que tuvo el niiio con la conquista. Antes de la conquista 10s niiios 

eran apreciados, considerados la mas bella joya, una pluma rica, una piedra 

p r e c i ~ s a . ~ ~ ~  Con la conquista la alta valoracion de los niiios se mantuvo por 

razones politico-religiosas, para 10s frailes, 10s nifios fueron un factor muy 

importante para la evangelizacion. Los rnisioneros consideraron que si atendian 

a 10s nitios en la evangelizacion no solo encontrarian menos resistencia que en 

un adulto, sin0 que serian un factor rnultiplicador en la evangelizacion porque 

retransrnitirian en sus propias familias lo que 10s rnisioneros les habian 

enseiiado, y creian que seria mejor recibido de sus propios hijos que de un 

extranjero y colonizador. 

c)ba muerte virginal infanail en ei mito y su posibie reiaci6n con ei rito 

No obstante que el rito funeral de angelitos se extiende mas alla de las 

fronteras de Mexico 83' existe una zona de la Republica Mexicana, de tradicion 

zapoteca, en la que el nitio a1 morir no se transforrna en angel fino en flor. Y 

parte del rito consiste en elaborar un taplz multiwlor de petalos de flor sobre el 

suelo. Quizas esta creencia esta relacionada con un rnito que recogi hace 

varios atios. 

Paiafox y Mendoza. 'Manual pan..: op. cit. p. 133. A diferencia de 10s entierros de adultos en 10s que el sacerdote 
usaba sobrepeiiiz, estola y capa coior negro. El color blanco no solo es sign0 de pureza sin0 de quepara la lglesla no 
hay luto, p.1'17. 
829 ibidem,. p. 136. 
830 Vease Cap. 2, c) de esta tesis. 

El carActei festivo del veiorio de infantes ha existido en diferentes lugares del mundo: Scheffler, op.cit., p.47-48. 
afirma que han existido en lrlanda, Hungria, Rumania, Rusia, Escandinavia. el sur de ltalia y entre l f f i  indigenas de 
Estados Unidos. Haydee Venegas 'El velorio de angelitas de Francisco Oller 1895" en Arte Funerario, CoorOinadora 
Beatrlz de la Fuente, Mexico. UNAM 1987, Vol. 11, p.244, se ha referido a la existencia dei velorio de angelitos en 
Poerto Rico. 



Donaji, la Olfima princesa zapoteca, fue hija de Cosijoeza y Cosijopi y la 

prirnera que fue baufizada en Oaxaca. Le cortaron la cabeza porque pensaban 

que habia fraicionado a su pueblo. Luego que regresaron a1 lugar donde la 

habian decapitado se enconfraron con un lirio en la cabeza, no descompuesta 

y con el pelo 

El rito funerario infantil de angelitos responde al mito cristiano de la relacion 

entre nifio y reino de 10s cielos de la que Jesus habla en la ~ i b l i a , ~ ~ ~  y de la 

relacion entre niiio y angel de la que habla San  gusti in'^^ per0 encuentra un 

punto de sincretismo proveniente del rito sacrificial, que consiste en vestir al 

ofrendado con la indumentaria de la deidad a la que se lo ofrece. En la Colonia 

se vestia a 10s nitios con el atuendo del santo patron a quien se dedicaba dicha 

muerte. El nitio era ofrendado al santo. Esta ofrenda, cuya tradicion se 

mantiene, es una reminiscencia de la muerte sacrificial de 10s niiios. 

"...los ninos llarnados por la iglesia 'angelitos", se les vestia corn0 tales, con alas de alarnbre 

cubiertas de tul, vestido de blanco o azul celeste, algunos tienen en una rnano 10s sirnbolos de 

la pasion de Cristo, 10s tres clavos; yen la otra, la palma de la virtud, elementos destacados en 

el barroco. Los mas ricos vestian de gala, con telas importadas de Asia y Europa, holandas, 

brocados, encajes y gasas, cintas doradas, perlas y piedras preciosas, tocados con coronas de 

flores y espinas." 835 

Si recapitulamos en 10s distintos signos de pureza, tenemos: El color blanco del 

nitio y del sacerdote en el rito, la corona del nifio que representa tambien 

virginidad, y la creencia de que va al Cielo a[ morir. Todos ellos refrendan la 

idea de que el pecado original es de origen sexual. Los nitios son inmaculados 

por no haber accedido aun al ejercicio de su sexualidad. Es la sexualidad, la 

que para la lglesia, causa la impureza. La impureza se tme al nacer por la 

sexualidad de 10s padres, se lirnpia con el Bautismo y se vuelve a adquirir en la 

vida adulta, o mejor dicho, al perder la virginidad, lo que puede ocurrir antes de 

832 Informante anonimo version recogida en 1984. 
h33 Marcos 10.13-16. 
834 San Agustin,. La ciudadde Dios, Meico, PorrCa, 1998, p.263. 

Elsa Malvido 'El barroco y las ofrendas humanas en Nueva Espaiia", Revista de lndias, Departamento Historia de 
AmBrica. Madrid. Centro de Estudios Historicos, Cansejo Superior de lnvestigaciones Cientificas, Sep.-Dic.1994, Vol. 
LlV. Num. 202.p.607. 



la mayoria de edad oficial. El arbol del bien y del rnal, es ese saber que se 

alcanza en el ejercicio de la sexualidad. Ese arbol la representa. 

d )  Los ritos funerarios por nifios en la Golonia seg6n los cronistas 

Respecto a ias cerernonias anuales que se realizaban en honor de 10s muertos 

Duran refiere que en el noveno mes del afio se celebraba la fiesta 

Miccailhuitontli, que es la fiesta pequeiia de los rnuertos. 

A ocho de Agosto segirn ntra. Cuenta ceiebraban estas naciones el mes noveno de su aiio por 

el orden de veinte dia como ios demas. Llamaban a la dicha fiesta que en principio de este mes 

ceiebraban con todo el regocijo posible Miccailhuitontii el cual bocablo es dirninutivo y quiere 

decir fiesta de 10s muertecitos y a lo que de ella entendi segun la relacion fue ser fiesta de 

niiios inocentes muertos a lo cual acudia el bocablo dirninutivo y as6 lo que en la cerimonla de 

este dia y solsflidad se hasla era ofrecer 0fre"das y sacrifici~s 2 ho"ra y respecto de estos 

nifios ... 
...q uiero decir lo que he visto en este tiempo el dia de Todos Santos y el dia de 10s difuntos y 

es que el dia mesmo de Todos Santos hay una ofrenda en algunas partes y el mesmo dia de 

difuntos otra. Preguntando yo porque fin se hacia aquella ofrenda el dia de 10s Santos 

respondieronme que ofrecian aquello por 10s niiios que asi lo usaban antiguamente y habiase 

quedado aquella costumbre. Y preguntando si habian de ofrecer el dia mesmo de Difuntos 

digeron que si por 10s grandes y asi lo hicieron de lo cual a mi  me peso poque vi de 

patenternente celebrar la fiesta de difuntos chica y grande y ofrecer en la una dinero cacao cera 

aves y fruta semillas en cantidad y cosas de comida y otro dia vi de hacer lo mismo y aunque 

esta fiesta caia por Agosto lo que imagino es que si alguna sirnulacion hay o ma1 respeto (lo 

cual yo no osare afirmar) que lo han pasado aqueila fiesta de 10s Santos para d~sirnuiar su mai 

en lo que toca a este cerernonia. 

Este dia hacian grandes supesticiones y hechicerias 10s viejos con 10s niiios dando a entender 

a ias madres que ofreciendo tai y tai cosa no monrian sus niiios aquel aiio usando de mil 

invenciones satanicas con ellos de tiesquilas sacrificios hunciones banos embijamientos 

betunes ernpiumamientos tiznes gargantillas guesezuelos lo cual hoy en dia tura y estanse las 

madres abobadas viendo hacer esto y tan contentas y satisfechas que no saben regalo que 

hacer a aouel maidito hechicero o hechicera embaidor 6 e~nbaidora.'~~ 



Del testirnonio de Duran me interesa destacar el emplurnarniento, pues es un 

elernento que reaparecera en 10s atuendos de angelitos. Ya nos hemos referido 

en el capitulo anterior, que 10s nifios eran considerados pluma rica y las 

interesantes relaciones con las aves y 10s g~erreros.~~' Aqui el emplurnarniento 

prolongaria la vida terrenal, en el rito catolico las alas de plumas lo sacralizan, 

lo que es otra manera de prolongarle "la vida", solo que celestial. 

El proceso de santificacion del nifio se produce con esta transfomacion que va 

de su condicion de ente mortal a la de ente divino, sobrenatural, y que se 

simboliza en el vestido o en su caso con la "coronation" del antes niiio ahora 

angelito, como ocurre en Guanajuato y ~ a l i s c o ~ ~ ~  El vestido de santos o 

virgenes, fue resultado de una continuidad con el rito prehispanico, la ofrenda 

es la misma, per0 se le dirige a personajes sacros cristianos. 

"Para nosotros la muerte barroca colonial se parece much0 aun a la que vive el rnexicano del 

campo (con sus grandes variantes locales), donde el subdesarroiio ha permitido que la rnuerte 

continire siendo constante y presente, ensaiiandose principalrnente w n  10s niiios, obligando a 

la pobiacion a mantener la creencia de que la muerte de un hijo es la rnuerte de un angelito, 

evitando asi el entristecerse por la perdida de lo mas preciado (por lo rnenos para la rnadre) ya 

que el semi* de intermediario entre su familia y Jesucristo para consegulr bienaventuranzas a 

10s V ~ V O S . " ~ ~ ~  

De las Casas tambien se refiere a 10s ritos funerarios de 10s mexicanos, aunque 

de 10s nifios dice muy poco: 

Cornirnrnente todos al tiempo de enterrar 10s diiuntos vestianlos de diversas vestiduras e 

insignias de 10s dioses. Si era nino vestianio de las insignias de un dios que tenian por 

abogado de 10s n i i i o ~ . ~ '  

"' La pluma se cansideraba un recum magic0 que Conferia al ave la capacidad de levanlarse sobre todos Ins $eres 
vivientes. VBase: Rosario Camargo 90s angeles de nuestro cielo" en Mexico Deswnocido. Revista no.85 MBxico. 
NOMIO, Diciembre 1983. 
838 Gutierre Aceves. op.cii. p 28. 
s39 Malvldo, "El Barroco ..: op.cit. p.609. 
840 Casas. op.cit.., cap. Llll, p.185. QuBs 8. de las Casas se referia a Tezcatlipoca a juzgarpor lo que SahagOn 
refiere de las peticiones que se le dirigian. Sobre este punto y nos hemos referido tarnbien en el capitulo anterior. 1l.c). 



Mendieta relata que se acosturnbraba poner a 10s rnuertos las diversas 

insignias del dios abogado que habia determinado la m ~ e r t e . " ~ '  

Aunque 10s cronistas dicen muy poco de 10s funerales ordinarios de 10s nifios, 

la constante es que 10s vestian segun el atuendo del dios al que lo dedicaban y 

que le hacian ofrendas cada aRo el dia de Todos Santos. Fecha instituida por 

!a Jglesia. De ahi que luego se sustituyera el atuendo de la deidad por el de 

algun santo o alguna advocacion de la Virgen. 

Se han encontrado niiios enterrados con clavos en las rnanos signos de la 

pasion.842 El vestido envuelve un alrna santa. Es el rnisrno santo presente ahi. 

Por esa identificacion se le pide que interceda por sus parientes en la tierra. No 

he encontrado entre 10s cronistas que alguno nornbre el funeral como funeral 

de angelitos, o que se refiera a1 nifio como ei angelito. Elio no significa que no 

se le nornbrara asi. Pero indudablernente la identificacion del niAo con el angel 

si fue una relacion que se establecio en la Colonia que analizarernos en el 

apartado signification novohispana del angel. 

Se le invoca al angelito del misrno mod0 que se le pide a1 nifio-Dios, en 

bis:ii-kas advocsciones, po: la sa!ub 9 !a prctecciQn. 5 6 ! ~  que e! ange!it.o es una 

rnediacion estrictarnente familiar mientras que 10s niAos-Dios son de toda la 

~o rnun idad .~~~  Tal es el caso por ejernplo del Niiiopa de ~ o c h i m i l c o . ~ ~ ~  Es un 

rito que se instauro en la Colonia, con elernentos prehispanicos, pues su culto 

no se rige por 10s canones eclesiasticos de las irnagenes sacras, sin0 que esta 

integrado al modo de vida cornunitario de Xochirnilco. La asociacion del Niiiopa 

Mendieta, H,stmYa Edesjasfica ..., op.cit,, Tomo i, p.180. 
842 Malvido, 'El Barroco y .:op crf. p.609 Pero actuaimente no es irecuente que a 10s nitios que mueren se ies vista 
de Cristo, mientas que a las niilas si  se las viste de la Virgen. Sin embargo para la Vadicion popular no existe mucha 
diierencia jedrquica entre unos grados de divinidad y otros. Vestirio con un aiuendo, no solo significa dedicirselo a ese 
santo 0 virgen sin0 identificarlo con 81, es una recreation dei santo.. Afirmo que es una identificacion por la iectura que 
hago de un act0 rituai: vestirlo como si fuera el santo. Ohecer un hijo a un ente sagrado es asumir que ya es parte de 
CI. La idenfiiicacion tiene como eje un signiricante paterno, con ei cuai el hijo se identiica. En este caso el hijo por la fe. 
Vease Sigmund Freud, 'Psicologia de ias Masas y analisis del yo', en Obras Cornpietas ... op.crl., tom0 XIX, Cap. Vii 
La identiicacian, pp. 9S104. 
843 El nino JesOs o nitio-Dios se considera patron de ios niiios. La divinidad puede ser dividida en cada una de ias 
advocac;ones y adquiere consideiabie independencia. Las multlplicaciones de la deidad no son ajenas a 10s catolicos 
dice Lopez Austin, per0 en la tradeion indigena actual se derivan de una vigorosa concepcian mesoamericana en la 
que cada uno de 10s dioses se pluraliza y se fracciona para ocupar varios lugares en el cosmos. Vease Lopez Ausiin. 
"Cuando Cristo andaba de ...' op. cif. p. 237. 
ed4 Vbase Hilda Rodriguez y Marina Anguiano "Introduccibn al audiovisual El Niriopa de Xochimilco" en Historia de la 
Reiigi6n en Mesoarn4rlca y areas afines, I1 Coloquio, Coord, Barbro Dahlgren. Mexico, UNAM,1990 pp.154165. 



con la bendicion de las semillas, hereda la tradicion del sacrificio de nitios a 

Tlaloc para la procuracion de buenas cosechas. El Niriopa visita a 10s 

enferrnos, y no "vive" en las iglesias sino en las casas de la comunidad en una 

secuencia perfectamente organizada por la mayordomia, institution creada 

para tal efecto. Alrededor del nitio se establecen solidos lazos sociales. 

Tambien alrededor del angelito se establecen o refrendan lazos de parentesco. 

En torno a la falta temporal (enfermedad) o definitiva (muerte) la comunidad 

teje lazos sociales para soportarla o sobrellevarla. 

e) La tradicion espafiola del rito funerario infantil. 

En este punto me referire a la recuperacion que realiza Georges Foster 845 del 

rito funerario infantil espaAol y su presencia en hispanoamerica. El se refiere a 

la actualidad y hace referencias a tradiciones de fines del siglo XIX y del XX 

que estan en vias de desaparicion en EspaRa. 

Cuando un infante muere a 10s padres se les exime del dolor de arreglar el 

cadaver para el velorio y el entierro. Los amigos o 10s miembros de 

asociaciones funerarias lavan el cuerpo, lo visten, le cierran 10s ojos, le cruzan 

las manos sobre el pecho y colocan cirios en 10s cuatro extremos del fe re t r~ . '~~  

El amortajamiento se realiza lo mas rapido posible despues de la muerte, de 

mod0 que la progresiva rigidez de 10s miembros no dificulte demasiado el 

arreglo del cuerpo. A 10s nitios y adolescentes se les viste de blanco, pues es 

serial de pureza, yen el ataud de 10s jovenes solteros se les coloca una hoja de 

palma, simbolo de virginidad. A 10s jovenes se les coloca un cwcifijo y un 

ejernplar de la bula de /as cruzadas. Casi siempre se les cierran 10s ojos a 

causa de la creencia de que 10s ojos abiertos de un cadaver provocan la 

muerte de otro miembro de la fami~ia.'~' 

El velorio dura toda la noche o parte de ella, y al dia siguiente se reune el 

cofrejo funebre. El cura llega a la casa del difunto, se cantan unos responsos y 

S1S Foster, Culfura y ... op.cii 
@"bidem, p. 248. 
&(7 - - ~bldem, p. 251. 



el cortejo se pone en marcha. Durante el itinerario regularmente se hace una 

parada frente a la puerta de la iglesia. El sepelio se realiza dentro de las 

veinticuatro horas que siguen a la muerte.%' 

Seghn Foster, si se observan las tradiciones funerarias historicarnente, estas 

tienden hacia una mayor sencillez. Antiguamente en Espafia se acostumbraba 

prodigar grandes caniidades de pan, hoy en dia eso ha desaparecido. Tambien 

ha desaparecido 10s cantos y bailes en 10s funerales de 10s nifios. i as  

costumbres de Dia de Muertos son menos rigidas que antes. Estas tradiciones 

eran frecuentes en aldeas rurales espafiolas hacia 1900. Solo subsisten dichas 

practicas en comunidades pequefias y aisladas.*' 

Segun el dogma catolico 10s niiios mueren sin pecado mortal, y por el10 se van 

directamente a1 cielo para convertirse en angeles, sin pasar por el purgatorio. A 

esto se debe que la rnuerte de un angelito, a pesar del dolor de 10s padres sea 

una ocasion de regocijo. Anteriorrnente se reunian para expresar su alegria, 

llevando guitarras y castafiuelas, para cantar y bailar toda .la noche. Este baile 

cie 10s angelitos era en particular caracteristico, al mews  en tiempos historims 

recientes, del litoral del Mediterraneo, desde Casteilon nacia el sur, hasta 

Murcia; de Extrernadura y de las lslas Canarias. En fechas mas tempranas 

existio probablemente, en la mayor parte del sur y del centro de Espafia, a 

juzgar por ios restos de dichas coslumbres. 

Da Foster un ejemplo de principios del siglo XX: en muchas aldeas de Segovia, 

el cuerpo de un nifio de menos de siete afios de edad era acornpafiado en la 

procesion funeraria por la alegre musica del tambor y de la flauta, yen Perello 

10s dolientes iban, al volver del cernenterio, a la plaza publica, donde bailaban 

con 10s miernbros de la familia ac~ngo jada .~~~  

"Un dia fuimos testigos de una ceremonia funebre en Jijona, durante la cual, para nuestro 

asornbro 10s acompaiiantes baiiaron una jota. lbamos pasando por una calle desierta cuando 

oimos el rasguear de una guitarra unido al tono agudo de la bandurria y el sonar de las 



castaiiuelas. Empujamos la medio abierta puerta de una casa de trabajadores, con la 

expectativa de caer en medio de una boda ... Se trataba de unos funerales. En la parte posterior 

del cuarto pudirnos ver, edirada sobre una mesa a la que cubria un ropaje, a una niiia de 5 o 6 

aiios, vestida corno si fuese a ir a una fiesta. Su cabeza, adornada con una corona de 

azahares, descansaba en una almohada. Al mornento pensamos que estaba dukiendo, per0 

al contemplar un vaso lleno de agua bendita colocado junto a ella, y 10s cuatro grandes cirios 

que ardian en las esquinas de la mesa, comprendimos que la pobre criatura estaba muerta. 

Una mujer joven -la madre, nos dijeron- habia tomado asiento al lado de su hija, llorando sin 

represion alguna. 

Per0 el resto del cuadro contrastaba singularmente con esta escena angustiosa. Un joven y 

una joven, vestidos con las prendas festivas de 10s trabajadores valencianos, bailaban con las 

castaiiuelas, mientras 10s mOsicos y 10s visitantes formaban un coro a su alrededor, dandoles 

animos, cantando y batiendo palmas. 

Era dificil comprender este regocijo al lado de la pesadumbre.""' 

El baile de 10s angelitos ha venido a menos, si no es que ha desaparecido por 

cornpleto, en la EspaRa rnoderna. 

Luego de enterrado se acosturnbraba ofrecer pan y vino a 10s arnigos. Segljn 

Foster esta idea esta intirnarnente asociada a la de dar lirnosnas a 10s pobres 

de la a~dea .~~ '  

En diversos lugares de EspaRa se acosturnbra hacer recordatorios del pequeRo 

difunto, en el aniversario de su fallecirniento y por supuesto en el dia de Todos 

~ a n t o s . ' ~ ~  

Segdn Foster, en EspaRa (corno en Malinalco) se acosturnbra en la mayor 

parte de las fosas, seiialarlas Onicarnente por una cruz de rnadera o en el rnejor 

de 10s casos de hierro.'" 

850 . . rb~dem, p. 253. 
853 Del libm de viaje Viajepor ESparia de Charles Davillier, hispanista frances, d k d a  de 1870, citado por Foster en 
op.cit., p.2533-254. 
s32 ~racosturnbre que ias familias rlcas pidieran a varias decenas de personas de escasos recursos que marchasen 
en el cortejo llevando velas. Al tenino de la cerernonia s e  les daba una limosna. 0p.cit. p. 259. 



El autor habla del luto en Espafia per0 no precisa si se acostumbra solo por 10s 

adultos. Supongo que para 10s nifios no se acostumbra. Y aporta un dato que 

nos resufta muy interesante. La costumbre del luto, ademas del color negro del 

vestido, sobre todo en \as mujeres, consiste en cubrir con un lienzo negro los 

retratos y 10s espejos y quitar de la casa 10s objetos brillantes de metal y 10s 

adornos, porque segun la creencia indican ma1 gusto en un periodo de luto. 

Creo encontrar en dicha costumbre un significado mas profundo asociado a la 

costumbre de cerrar 10s ojos al difunto para que no se "lleve" a otro rniembro de 

la familia. La mirada de una persona, es fambii3n como un espejo, miramos 

como nos mira. En su rnirada podemos vernos, ver el lugar en que dicha 

persona nos situa. Con el acontecimiento de la muerte 10s deudos ya no 

pueden verse a si mismos en esos ojos que se han cerrado para siempre. 

Mirarse en 10s ojos de un muerto equivaldria entonces a quedar rnuerto. La 

dimension especular con el difunto se ha  rot^.^^^ Un objeto brillante tambien es 

un medio de refraccion de la imagen. Cubrir 10s objetos que refractarian la 

propia imagen, es una manera de proteger a 10s vivos. Es tarnbien un 

reconocimiento ritual de que ese lazo especular se ha fracturado para siempre. 

El que 10s deudos tengan ese "recordatorio" en casa, cada vez que voltean a1 

espejo, a un retrato o a un objeto, es una manera de coadyuvar a la asuncion 

de la dolorosa verdad. El hecho de que se quiten 10s adornos tarnbien se 

asocia a1 vacio que la rnuerte deja. El adorno es un objeto que suple una falta, 

es algo que se ofrece a la mirada para seducir. En el periodo de duelo la falta 

esta instalada plenamente como acontecimiento, resta para el deudo 

subjetivarla. 

f )Lo que el arte pictorico aporta a! estudio de los funerales infantiles. 

El arte colonial es un buen acervo que documenta la tradicion de pintar a 10s 

nifios muertos. La tradicion de la piniura se transform6 despues en fotografia. 

855 Sobre ei espejo y su funcidn pueden verse 10s trabajas de Henri Wallon. Les origines do carijcter chez I'enfant, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1998. Este trabajo aborda la evoluci6n del pensamiento en el niiro y entre 
otras cuestlones loma coma referencia la imagen especular Vease tamblen de Jacques "El Estadio del espejo coma 
formador de la fumion del yo fie) tal coma se nos revela en la experiencia psicoanalitica" en Escritos ... op.cit.. y de Guy 
Le Gaufey El lazo Especuiar, un estudio transversal de ia unidad rmagrnaria, Mexico. EPEELE. 2001, es un estudio 
psicoanalitico sobre la funcion especular. 



Gutierre Aceves, coordino la edicion de un libro de pintura de niiios m ~ e r t o s . ~ ~ ~  

De la coleccion que presenta, se cuentan 31 pinturas y 23 fotografias. De las 

31 pinturas 3 corresponden al siglo XVIII, todavia del Mexico colonial y 13 del 

siglo XIX, las otras son del siglo XX. Comparando las pinturas del siglo XVlll 

con las del XIX, se aprecia claramente el proceso de laicizacion del atuendo, 

que quiz& corresponda a la laicizacion del rito o a1 menos de la creencia, es 

probable que coincida con la Reforma Juarista, dig0 probable porque algunas 

pinturas solo tienen fechado el siglo per0 no el aiio. De las 13 pinhrras del siglo 

XIX solo una muestra a un nirio vestido de cura y las otras doce rnuestran nifios 

vestidos de civil, 3 de ellos pintados cuando estaban vivos, y solo por el texto 

del pie aparecen fechas de nacirniento y muerte. Las posturas de 10s otros 10s 

hacen parecer dormidos. De esas 12 pinturas solo en una aparece con corona 

y p a ~ r n a ~ ~ ~ ,  vestido de civil. Los padres de 10s niiios que podian pagar una 

pintura seguramente no eran de extraccion popular. Se aprecia su extraccion 

de clase en 10s vestidos y 10s objetos con que 10s rodean, alrnohadas llenas de 

encajes, tip0 de ropa, gorro, zapatos, cama. 

Me sorprende advertir como a partir de la laicizacion de la pintura por el 

cambio de vestido de 10s niiios ya no son pintados como muertos sin0 como 

vivos. Son laicos vivos. Es como si ante el derrumbe del rito que 10s cancela 

como angeles, surgiera la necesidad social de perpetuarlos como vivos. Digo 

derrumbe del rito, mas bien debiera decir cuestionamiento de la creencia, pues 

la pintura no es razon suficiente para suponer como fue llevado el rito. Pero lo 

que si es un contraste es que, en cambio, todas las fotografias pertenecen al 

sector ~ampesino o popular y aunque son muy posteriores, en todos 10s casos 

aparecen 10s niiios vestidos de angelitos y coronados de flores. Las posturas 

corresponden a la de niiios muertos, derechos y con las manos entrecruzadas. 

Las tres pinturas que corresponden propiarnente al periodo colonial presentan 

diferencias notables. En una de ellas, el niiio esta vestido de arcfingel 

ricamente engalanado de terciopelo, con perlas en el traje y 10s zapatos. Las 

856 Veanse las fotograflas publicadas por Gutierre Aceves, en op.cit, portada y pag. 40 y 43. El arte ritual de la muerte 
niiia, Mexico, conaculta, 1992 Vwnse bmbien el estudio y la fotografia de ninos muertos en Per0 de Keith 
McElroy,"Death Photography in Nineteenth century Peru: y de Haydee Venegas, TI Velorio de Angeitas . Francisco 
Oller 1895 ambos en m e  Funerario,Coloquio lnfernacional de Historia del Arfe. Vol 11. cwrd. Beatm de la Fuente, 
Mexico. UNAM.1987. 



alas son de raso azul, con bordes de perlas, con piedras preciosas o semi- 

preciosas y 2 plurnas en la ~abeza .~ '~  En otra aparece un nitio vestido con 

ornamentos sacerdotales, es de 1802. Y la tercera es la pintura de una niiia de 

7 atios segiin el texto del pie del cuadro, per0 que aparece viva vestida 

ricarnente, de civil, corno si fuera unos cinco aiios mayor, es de 1746. 

Que 10s niiios Sean pintados corno si fueran rnayores que la edad a la que 

realmente llegaron antes de fallecer, es un dato elocuente. Un deseo de 

prolongarle la vida aunque sea en la pintura, una rnanera de realizar en la 

fantasia algo que la guadatia trunco antes de tiernpo.859 

La tradicion de la pintura funeral no es exclusiva de 10s niiios, tambien se 

pintaron monjas r n ~ e r t a s . ~ ~ ~  En ambos casos se trata de seres beatiiicados, en 

el sentido que se les sacraliza por su virtud, su pureza o su virginidad. Tambien 

parece ser un elemento irecuenie en arnbos la colocacion de una corona de 

flores en la cabeza, sirnbolo de ~ i r ~ i n i d a d . ~ ~ '  

f) Sianificacion del anael novohisoano 

La palabra angel proviene del griego aggelos que significa m e n ~ a j e r o . ~ ~  Son 

una voz que, cuando se manifiesta, materializa el designio divino. Los angeles 

son incorporeos. Si el Cielo es lo indecible y lo irrepresentable: la esencia 

angblica no puede tener tarnpoco una naturaleza corporea. Es dificil imaginar 

un cuerpo material terrestre en 10s cielos. Segun Nadia Tazi la identidad del 

cuerpo sigue siendo el problema central de la resurreccion. Si el cuerpo 

terrestre iue del polvo al polvo corno reintegrarlo, y ique clase de 

'j7 Vernos aqui que la palma es una herencia espanola, segim Foster, a quien hernos citado arriba. 
"' Gutlerre Aceves, 0p.cit. Aunque la pintura es de 1804, fin de la colonia, el atuendo corresponde m8s bien a1 siglo 
XVII. Esta exquisite2 y riqueza dei vestido del angelito esta esbechamente ligada con la concepcibn barroca de ia 
muerte en Mexka, y la ostentation y dispendio de 10s funerales de las clases altas. Sobre este punto vease de 
Veronica Zarate T. Los nobles ante la muerte en M6xico. Coiegio de Mexico-lnstituto Mora, Mhxlco, 2000. 
~-~ 
e55 

OIra rnanera de regar la ndene es aar es poslura de vi.0. en Mexico r o  me he encon:rado co- fo;oq.ratias en 4 ~ e  
eslalco -Len0 Se le reIrare ~ 3 n 0  S! eSLVera viva Una for0 SJC enconre con estas caracaris;cas conesp3rds 2 
per" ES ~n n.n= m.e?o senaco en las p:ernas ce su Dace Vease el uaoa!o de McEroy, 02 cit 

860 . Vease de Eugenia Noriega Robles "Retratos de monjas mueitas", en Arte Funerano, Mexico. UNAM. '1987. Voi.ll. 
861 

Que la corona en el rito es simbolo de virginidad aparece en Palafox y Mendoza," Manual para.. "op. cif, p.133. 
862 W.R.F.Bmwning, Dicnonario deia BibJa, Barcelona. Paidos, 1998. 
"' Tazi, i o s  cuerpos celestes ..: op.c,t. p.532. 



transformaci6n opera para que juntos cuerpo y alma habiten en el Cielo? Si 

alguna imagen virtual alcanzan es la de ser luminosidad. 

Nos interesa la obra Agustina, porque San Agustin es uno de 10s teologos que 

mas atencion presto a 10s angeles. Y es considerado por la lglesia uno de 10s 

teologos mas importantes, su obra muy pronto form6 parte del acervo cristiano 

de la Nueva Espaiia. 

La esencia de la naturaleza de 10s angeles y el momento de su creacion 

aparecen en San Agustin como indisociables. San Agustin interpreta el 

Genesis, diciendo que fueron creados al momento en que se hizo la I U Z . ~ ~  En 

el Genesis no aparece la creacion de estos seres. Pero como el saber divino se 

simboliza con la luz, el deduce que fueron creados con ella, son lurninosidad en 

si misma. Dios separo las tinieblas del dia dice el ~ e n e s i s , ' ~ ~  per0 a h  no 

estaban en ella 10s angeles malignos. Luego vino la batalla celestial entre 10s 

angeles y entonces coloco Dios a los malignos en las tinieb~as.'~~ 

"Porque entre aquella luz, que es la santa congregacion de 10s angeles, y resplandece con la 

inteligible ilustracion de la verdad, y entre las contrarias tinieblas, esto es, entre aquellas 

abominables inteligencias de 10s angeles malos que se desviaron de la luz de la jusiicia, aquel 

Seiior pudo hacer division, a quien tarnpoco pudo estar oculta o incierta la futura rnalicia, no de 

la naturaleza, sin0 de la voluntad." 

Aqui tenemos ya otro atributo: tienen voluntad, voluntad de perseverar en la 

verdad, es decir mirar a Dios, o voluntad de perseverar en el error, mirarse a si 

mismos, complacerse en la ~oberbia.'~' 

Dado que su esencia es la luz, pasaremos ahora a hablar de sus otros 

atributos: Son inteligencias espirituales. 0 espiritus sapientes. Conocen las 

causas de las obras. "Los angeles no tienen noticia de Dios por medio de 

palabras sino por la misma presencia de la inmutable Verdad, esto es, por el 

s64 Sari AQustin, Op.Cit., p. 254. 
865 GCnesis, 1.3-4. 

San Agustjn .op.cit., p. 250. 
867 ibidem., p.254 
"' Ibidem, p. 250. 



3. 869 Verbo unigenito del Padre . La ciencia de 10s angeles consiste en saber de 

las causas y razones de las obras creadas por Dios, de la naturaleza, de las 

aguas, la tierra, 10s anirnales y las p l an ta~ .~~ '  

Son pues espiritus luminosos. La insituable circunstancia de sus atributos no 

les impide concentrar una cierta identidad, que en algunos arcangeles alcanza 

nombre propio y funciones muy especificas. Corno en el caso de Miguel y de 

Gabriel. Tienen inteligencia, pero lambien tienen sentidos, pueden 

materializarse corno voz para los hurnanos, o corno canto para alabar a Dios. 

Pueden mirar, de hecho en eso consiste su quehacer celestial, mirar a ~ i o s . ~ ~ '  

Sin embargo, contraria a la teologia mas docta, la tiadicion popular a lo largo 

de la historia del cristianisrno, dio a los angeles representacion. En el siglo IV 

se les represento con forrna hurnana y en el V les agregaron ias alas.872 i a  

forma hurnana que mas ha sido pintada responde al fenotipo europeo, la 

mayoria de ellos con cabello largo. Pero en Nueva Espaiia adquiiieron rasgos 

indigenas, regordetes e incluso aparecen sexuados tanto en esculturas corno 

en pinturas. 

Segun Browning, 10s angeles estan organizados en jerarquias, quizas por 

influencia del zoroastrismo. Asi tenemos tres jerarquias, en la prirnera 

querubines serafines y tronos, en la segunda dorninaciones virtudes y 

potestades yen  la tercera, principados, arcangeles y angeles. La primera es la 

mas cercana a Dios y la tercera, la mas cercana al h~rnbre."~ Por esa raz6n 

son 10s angeles y arcangeles 10s mensajeros a traves de quienes Dios trasmite 

sus designios. 

Entre 10s pasajes biblicos mas celebres en 10s cuales se rnencionan angeles 

estan 10s siguientes: cuando el angel arrojo del Paraiso a Adan y ~ v a , ~ ~ ~  la 

869 . . ibrdem, p.261 
870 . . 

rbrdem, p. 261 
8 7 1 . .  ibidem p. 269. 
872 

Riquelme, 0p.cit.p. 22 y 23 
873 Ibfdem, p. 25-27. 
874 Genesis, 3.24. 



visitacion del angel a Abraham, para impedirle que sacrificara a su hij~, '~' la 

visita del Arcangel San Gabriel para anunciarle a Maria que seria madre de 
876 - Jesucristo, este Oltimo es el mensaje angelic0 por naturaleza para el 

cristianisrno puesto que ahi inicia la accion de la obra redentora. 

En otros pasajes biblicos son guias, e incluso interpretadores de sueiios, corno 

es el caso de ~ a c o b , 8 ~ ~  o de visiones como el caso de ~anie1,8" 

San Miguel arcingel cobra relevancia en la doctrina cristiana por la funcion que 

desempeiio en la batalla celestial entre angeles bienaventurados y angeles 

rnalignos. 

"...adem& del mundo visible, creo Dios otro invisible, compuesto de espiriius, llamados 

angeles. Al principio eran todos buenos y felices, per0 habiendolos sometido Dios a una 

prueba, parte de ellos, llenos de orgullo, se rebelaron contra Dios y se negaron a servirlo. El 

arengel San Miguel y todos 10s angeles que permanecieron Reles lucharon contra 10s 

rebeldes, 10s vencieron, 10s arrojaron del cielo y 10s precipitaron a 10s infiernos, con Lucifer o 

Satanas a la cabeza de todos ellos ... Estos angeles rnalos, llamados tambien demonios o 

diablos, son 10s que tientan a 10s hombres y se valen de todos 10s medios para alejarlos de 

Dios y hacer que se rebelen contra El." 

En el Apocalipsis leernos: 

Hubo una batalla en el cielo: Miguel y sus angeles peleaban w n  el dragon, y peleo el dragon y 

sus angeles, y no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragbn 

grande, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanas, que extravia a toda la redondez de la 

tierra y fue precipitado en la tierra y sus angeles fueron w n  el precipitados. 880 

La posicion de 10s rnisioneros respecto de 10s angeles fue rnuy precisa. Fue el 

tema de uno de sus prirneros discursos frente a 10s dignatarios rnexicas. 

Fragrnentare la cita para intercalar cornentarios. 

875 GCnesis,22,11. 
876 LUQS. 2638. 

Genesis, 31.12-13. 
Daniel. 9. 20-27 

s79 Francisco Orozco L.Compendro de Histona Sagrada, Curia del Amobispado de Mexico. Colecci6n FTD. Mexico 
Progreso.1966, p.16. 

Apocalipsis,12,7-9. 



Mucho os conviene, amados amigos, oyr con gran irtencion lo que agora 0s diremos porque 

son cosas que nunca las aveis oydo y son palabras divinas. Emos os dicho que el verdadero y 

solo Dios, por Quien vivimos y tenemos el ser, eternamente y sin principio y antes que el 

rnundo comencase vive y reyna glorioso y rico y bienaventurado, y quando determino de hazer 

el mundo pnmeramente hizo una casa Real de maravillosa grandeza, hermosura y 

preciosidad, casa llena casa llena de todas riquezas y deleytes (la qua1 se llama cielo empireo) 

la qua1 deste aca deste mundo nadie la puede ver: y luego incontinente hizo gran 

muchedumbre sin nlimero de cavalleros y personas de gran valor y autoridad para que 

rnorasen en el su grandisimo palacio, 10s cuales se llaman angeles ... 

Se trata de hombres guerreros y luego advertiran 10s indios que estaban 

alados. 'Que pudieron pensar de estos personajes? Es muy posible que 10s 

misioneros hayan estudiado cuidadosarnente la importancia de destacar esta 

batalla para ser dicha frente a 10s dignatarios de una sociedad guerrera. 

... Estos grandes principes no 10s pueden ver nuestros ojos, porque no tienen cuerpo como 

nosotros; que son espiritus. Es de saber que entre aquellos principes cavalleros que nostro 

Seiior Dios crib, fue uno mas principal excelente y generoso que todos 10s otros, muy eminente 

en hermosura y sabiduria (el qua1 se llama Luzifer). Este supremo principe como se vi6 ser mas 

excelente que todos 10s demas principes, levantose en sobervia y presuncion; quiso valer mas 

qu todos y dixo en su corazon: pondre mi trono junto al trono del todopoderoso Dios, subire y 

sere semejante a el y muchos de 10s otros principes fueron deste voto y parecer, que este 

Lucifer fuese su seiior y cabeca; per0 a otro principe llamado san Miguel no le parecio bien 

esta determinacion y luego le contradixo y se puso en armas contra el y dixole: iquien se 

puede ygualar con Dios, el quai es seiior universal y de infinito poder y digno de toda 

reverencia y acatamiento? Por esta razon se bandearon 10s angeles y se hicieron dos 

parcialidades y luego fueron enemigos 10s unos de 10s otros y comenzaron a pelear de una 

parte el Lucifer con 10s que con el se levantaron y de la otra parte san Miguel con todos 10s 

demas que zelaron la honra de Dios. Una espantable batalla en el cielo. C. Es de saber que 10s 

buenos angeles vencieron a 10s malos y esto fue por la ayuda especial que de Dios rescibieron; 

Los angeles son inrnortale~;8~' 

... aunque pelearon nadie murib 10s que fueron vencidos perdieron su honrra y dignidad y las 

riquezas y hermosura que nuestro Seiior Dios les avia dado, y fueron echados y desterrados 

del cielo empireo; fueron encarcelados en la region del ayre tenebroso, fueron ehchos diablos 

horribles y espantables. Estos son 10s que llamais izitzizimi, culeleti, tzuntemuc, piyoche, 

tuzumpachpul, no se puede dezir su fealdad y suziedad: son soberbios, espantables, crueles, 

' E s~z ia )aoo  es mio Este oa!o es .rnponanle ?a= cons ice,^: r: o.elo For 10s nliloa lnnsformaoos e? ange'llos, s 
sor :omonales no murfewr -a negacion de 2 roLerte -np:oe cue "n cuelo l i e g ~ e  a s3 fin 



invidiosos. D. Estos son 10s que por todo el mundo an sembrado sus engaiios y traiciones y se 

fingiemn ser dioses y a muchos engaiiaron y 10s creyeron y adoraron, y ansi os engaiiaron a 

vosotros.. .""* 

... Ergo, se puede deducir de este texto, como en esta serniotica ya se 

posicionan 10s lugares en que residira la batalla evangelizadora: Los 

misioneros son angeles en la tierra, como son angeles son superiores a 10s 

engafiados o una multiplicacion de San Miguel que luchara contra 10s indios y 

sus dioses, encarnacion del mal. 

Tambien Riquelme llega a esta misma conclusion: La identificacion entre 

angeles y misioneros. Su deduccion se deriva del analisis de varios aspectos, 

uno be ellos es el que hace sobre 10s complejos conventuales del siglo XVI y su 

significacion. Analiza cada elernento arquitectonico, tanto por la distribucion 

como la omamentacion, en piedra y en rnurales apoyandose en el texto 

agustino y su tesis sobre La ciudad de Dios yen autores que han analizado la 

arquitectura religiosa del siglo XVI. Los misioneros viven comen y duermen en 

ellos. Forman parte de la ciudad de ~ i o s . ~ ~ ~  El otro aspecto que la lleva a esta 

conclusion es la divinizacion de 10s misioneros por 10s propios espafioles 

cuando Cortes y su sequito se arrodillan frente a unos misioneros mendigos 

rernendados. 

Tanto angeles como evangelizadores estaban unidos por un mismo deber; preparar a Ios fieles 

y prepararse para despues del Juicio Final, acceder a la Jerusalen Celeste. Para ello debian 

vencer a1 Diablo, y que mejor ayuda que el propio ejercito de ~ i o s . " ~  

Los rnisioneros propusieron esta batalla, en su llamado Coloquio de 10s Doce 

escrito por Sahagun, que concientemente o no, presentaba analogias con la 

batalla real que acababan de establecer con 10s indios por la conquista. Y con 

la batalla que darian con la evangelization. Una nueva "cruzada". Se trataba 

para 10s misioneros de ganarle a1 Demonio en tierras americanas ya que en 

Espaiia iban perdiendo la batalla. Y directamente quedaban identificados 10s 

'82 Sahagljn, "Coloquios de 10s Doce" en Duverger. La convenibn ... op. m. p.77-79. 
Riquelrne, op. cX p. 44. 

884 Ibidem, p. 41. 



misioneros con estos angeles benignos que le ganarian la batalla al Demonio, 

lease idolos. "La guerra entre angeles y dernonios, entre cristianisrno y otras 

religiones nunca ha ~ e s a d o . ~ ~ ~  

En e! capitulo doce de los Coloquios referidos, 10s misioneros entran en detalle 

sobre las jerarquias angelicas y sus funciones, destacan el caracter de Reino, 

se trata de proponer una iogica guerrera a una sociedad guerrera. 

"...nuestro Sefior les dixo: hijos y cavalleros mios, desde agora os admito y encorporo en mi 

reyno para que para siempre sin fin os gozeis y reyneis conmigo; no quiero que me sirvais en 

otra cosa mas de que guardeis y ampareis a 10s hombres porque mis enemigos 10s demonios 

no 10s empezcan: porque ya ellos se han juntado y tratado entre s i  como sin cesar 10s persigan 

y desbaraten; muchos de 10s hombres son mis escogidos, 10s quales an de reynai con 

vosotros en mi Reyno. C. Vosotros que sols mas principales y de mas generosidad, que sois 

seraphines, cherubines y tronos, siempre estareys conmigo, a ninguna parte saldreis; a 

vosotros, seraphines, os hago merced que sobrepujeys a todos en amor; a vosotros 10s 

cherubines os hago merced que tengais suma fortaleza; vosotros, dominaciones, quiero que 

tengas cargo del imperio; vosotros, principados, tendreis cargo dei regimiento be im icynos y 

provincias; vosotros, potestades, tendreis cargo de impedir a 10s demonios que no hagan 

daiios en la mar ni en la tierra, ni en ei ayre sin mi licencia; vosotios virtiides, adestrareys y 

guiareys a 10s prelados y governadores para que nagan bien sus oficios; vosotros, 

archangeles, tendreis cargo de las embaxadas de gran importancia; vosotros, anaeles, 

se1-firiiie eus de mensaiercs s:: !o one fuere rrrerresler v ouardarels a ios hombres cada uno el 

suvo, como v auando vo os mandare..."886 

Pero hay una referencia que nos interesa por la relacion cercana entre 10s 

angeles y los nifios y proviene de la ~iblia,'~' per0 es comentada por San 

Agustin en su obra La Ciudad de Dios con variantes. No sabemos si es 

problema de traduccion o extrajo la idea de que 10s nifios pertenecen a la 

compafiia de 10s espiritus celestiales de alguna otra parte del texto biblico: 

Y cuando nos enseiia el Sefior que 10s pequeiiuelos pertenecen a la compaiiia de 10s espiritus 

celestiales, no solo dijo cvenddn a ser iguales a 10s angeles de Dies> sino que nos rnanifiesta 

885 ibjdem,. p.32. 
SahagSn 'Coloquios ..: en Duverger, op. cif. p. 80-81. El subrayado es mio para mostrar como 10s misioneros 

tienen el pensamiento agustino: el paralelismo entre la ciudad celestial y la de Dios, ya que poi cada humano hay un 
angel guardian. 

Marcos10,13-16 La relacion de 10s niiios con el Cielo si aparece en Marcos, per0 no la relacion de 10s angeles con 
10s niiios. 



tambien la contemplacion y vision beatifica de que gozan 10s mismos angeles cuando dice: 

<Mind, no despreceis uno de estos pequeiiuelos, porque os dig0 que sus angeles en 10s cielos 

estan siempre mirando el rostro de mi Padre que e s ~  en 10s cie~os.>"~ 

Otra lectura de este pasaje biblico la aporta G. Van der ~eeuw.~" Para el 10s 

angeles son esencias animicas. Esto significa que no son formaciones 

independientes del poder, sino poderes que se liberan de otro poder y 

aparecen como figura. La idea de angel esta en intima conexion con la de alma 

externa, 10s angeles son poderes idos hacia afuera. 890 

Para este autor cuando se habia del angel de la guarda en el cristianismo, 

afirma que rara vez nos percatamos de que quien cuida al niiio no es un angel 

enviado por Dios, sino el propio poder del nifio enviado hacia fuera. Y esta 

concepcion parece resolver la aparente laguna entre la concepcion agustiniana 

y la referencia literal de la Biblia, si 10s angeles de 10s niiios estan siempre 

mirando el rostro de Dios Padre, no se trata para Van der Leeuw de otra cosa 

que del propio poder del niiio mirando hacia Dios. 

Esta idea del angel como poder del niiio me parece muy importante y se aclara 

si recogemos la idea Agustiniana de que existe un paralelismo entre la ciudad 

de Dios y la ciudad terrestre. 0 una correspondencia uno a uno entre seres 

humanos y angeles. 

Mientras mas se transforma el angel en mensajero, tanto mas se aparta de la 

idea de poder y alma. 891 

Van der Leeuw destaca, que en esta creencia 10s seres no estan encerrados 

en si mismos como piensa una moderna atomistica. 

888 San Agustin. ibidem. p. 263. 

"'Van der Leeuw, Fenomenologia de la Religion. Mexico. Fondo de Cuitura Econornica. 1964. 
Ibidem. p. 134. 

"' !bidem. p. 137. 



"Cada ser no solo tiene relaciones con el mundo circundante, sin0 que un pedazo de si rnisrno 

esta en ese mundo. Es posible tener la vida no solo en el cuerpo, ni en un 'alma" que se 

considere inmaterial, sin0 afuera. 892 

Si 10s nifios pertenecen a la compafiia de 10s espiritus celestiaies, es que son 

tambi6n como 10s angeles, poderes de Dios, guerreros de Dios. Es muy posible 

que este, entre otros, haya sido el motivo por el cual 10s misioneros se 

apoyaron en 10s nifios para la evangelizacion, situacior: a la que me he referido 

en el apartado I, d) de este mismo capitulo, o en todo caso seria un elemento 

mas para validar la tesis de que 10s misioneros propusieron esta semiotica de 

la logica guerrera evangelizadora, de rnanera planeada. 

En la semiotica agustina todo aquel que lucha por la causa del senor es su 

guerrero, una suerte de angel. La tesis de Riquelme es que los conventos 

fueron construidos con la idea de que son la Ciudad de Dios, y entonces 

quienes viven en ella son angeles. 

Misioneros y niiios comparten pues una signification angelical. Ambos 

participaron de la evangelizacion. Los nifios fueron por deci: asi el sector de la 

sociedad aliado del misionero en esta batalla con el Demonio. El nirio muerto 

no se podria oirecer entonces ai "idoio", iease Demonio, sin0 a Dios, y por 

tanto ha de vestirsele como angel o como santo si es varon y coma angel o 

como Virgen si es nifia. Ese es, desde mi punto de vista, el mito que se 

construye en la incipiente Colonia, para la transformacion cristiana del rito. 

Relacion de las alas con el alma 

La relacion de las alas con ei alrna es muy antigua , tanto Mircea ~ l i a d e " ~  

como Mc ~eever furs t '~~ afirman que se presenta en casi todas las culturas. E 

incluso en aquellas que aparentemente no tuvieron intercambio. 

892 Ibidem p.134-135. 
''' Mircea Eiiade, "Symbolisme du voi magique" en Numen, Internaf!onal Rev,ew for the history of religions, Biili. 
Leiden. Netherlands 1956. Vol. ill. 
8911 Citado por Riqueime, op. cif p. 58. 



Mircea Eliade afirma que la ideologia del vuelo magico es solidaria yen ~jltima 

instancia tributaria de la institucion de 10s dioses-reyes, implica bajo una u otra 

forma, la ascension al ~ i e l o ~ ~ ~ ,  El vuelo traduce plasticamente la capacidad de 

ciertos individuos privilegiados de abandonar a voluntad su cuerpo y viajar en 

espiritu por las regiones cosmicas. Con el vuelo, el peso es abolido, se ha 

efectuado una mutacion ontologica en el ser humano m i~ rno .~~ '  El vuelo 

traduce la inteligencia, la comprension de cosas secretas o de verdades 

metafisicas. La presencia del vuelo en 10s mitos ritos y leyendas se puede 

traducir como la nostalgia de ver el cuerpo humano comportarse como espiritu, 

transformar la modalidad corporal en modalidad de esp i r i t~ . '~~  

Para Daniela Riquelme esta, casi universal, asociacion entre alma y vuelo 

encuentra su explicacion en una observation mas de tipo anatomica. 

"Esta comprobado que cuando una persona muere si su cuerpo permanece recostado sobre la 

espalda, la sangre se reparte en las areas de la nuca, cuello, una parte de la espalda, el torso, 

10s brazos y las piernas. Estas zonas se obscurecen mientras que las partes del cuerpo sobre 

las que recae el peso, se mantienen de un color mas claro. Esto ocurre en la zona de la 

espalda al nivel de 10s pulmones y en el area de 10s glliteos. Para 10s Mexicas esta marca en la 

espalda debia ser la prueba de que el yolia (es decir el ser alado del corazon) habia dejado el 

cuerpo, y a que la forma de esta palida mancha es la de una mariposa o la de un pajaro con las 

alas abiertas. Para 10s nahuas, el asentamiento de la sangre y las marcas que deja son una 

prueba de que el pajaro del corazon ha volado." 9W 

En el capitulo 11, en el apartado entidades animicas, me he referido ya al 

teyolia, fuerza que iba al mundo de 10s muertos y que alla se transforrnaba en 

ave. Tambien me referi al relato de Sahagun sobre el ave a la que llamaban 10s 

mexicas yollototl. 

Dice Lopez Austin, que la equivalencia entre corazon y alma acn se rnantiene 

actualmente: 

895 Eliade, op.cit, p. I. 
896 Ibidem. p. 3. 
897 Ibidem. D. 6. 
898 Ibidem, p. 7. 
899 Ibidem 
9D0 Riquelme. op. cit p. 59. 



"La equivalencia persiste, corno puede verse en ios estudios linguisticos en 10s que aparece 

que "corazon" se dice en nahua de nuestros dias yo:/, yuhlu, yo:ll(o) o con 10s hispanismos 

Anirna y aha"  

Si a lo largo de la historia del cristianismo 10s angeles fueron cobrando 

representacion en el viejo mundo, la tradicion popular novohispana tambien 

hizo lo propio, en aras de hacer mas asible su incorporeidad. Los angeles que 

10s indios hicieron en madera, en ia escultura y pintura colonial, eran indios 

muchos de ellos y regordetes; En el cielo no hay hambre. Vease por ejemplo 

una muestra del barroco arquitectonico indigena en el templo Sta. Ma. 

Tonanzintla, Puebla, Mex., en el que esta representado el paraiso lleno de 

mangos, chiles, papayas, piiias, etc. que recrea la imagen del Tlalocan 

prehispanico, un lugar de abundancia a donde van 10s niiios que han fallecido. 

Esta idea prehispanica sobrevivio en la Colonia y dejaron constancia de ello 10s 

artistas indigenas. 

g) El duelo subjetivo por infantes en la Colonia 

Desafortunadamente sobre este aspect0 podemos decir muy poco. No hemos 

encontrado testimonios de madres o padres de la epoca colonial sobre la 

perdida de un hijo. Quizas la unica inferencia que podemos hacer es que el rito 

funeral de angelitos sostuvo a 10s padres en la creencia cristiana de que no 

morian para el espiritu y que lo podrian reencontrar en el Cielo. Tal creencia 

eternizo el duelo, digo eternizo, porque aunque fuese dolorosa su ausencia en 

la tierra, no podian desprenderse realmente de el porque se establecia un 

compas de espera mientras "lo volvian a ver en el mas alla. Esta es una 

hipotesis que no podemos confirmar. 

Una vez que se laicizaron las normas en materia de entierros con la Refona 

Juarista, podemos apreciar a traves de la pintura corno repercutio sobre la 

concepcion de 10s niiios muertos. El rito laico transform6 la pintura de la 

Colonia de nifios muertos mutados en angeles a niiios civiles pintados vivos, 

9oi L6pezAustrn. Ciierpo ... op.nt, Tomo I p. 253 



dormidos o despiertos, per0 vivos. Sobre este contraste ya nos hernos detenido 

en el inciso e) de este apartado. De ello podemos concluir que resulta 

insoportable aceptar la muerte de un hijo sin soporte religioso. Si se levanta 

acta de su rnuertegO' en el acta misma aparece la contradicci~n, la leyenda dice 

que murio per0 la pintura lo muestra corno un nifio vivo. Los padres no quieren 

rewrdarlo corno muerto. A1 mirar el cuadro lo recordaran corno vivo o 

"eternarnente dormido". Todo suefio tiene un despertar. Es un estado de 

latencia que no admite la oposicion o vivo o muerto. 

La Reforma Juarista sento las bases de las instituciones civiles, independientes 

del clero, en el siglo XIX, situacion que ha repercutido hasta nuestros dias. 

La historia y la etnografia no se pueden divorciar sin ernpobrecer su estudio. 

Con las dos tradiciones historicas que hernos revisado, podre encarar, de 

manera mas adecuada, un analisis del rito de duelo y del duelo subjetivo 

contemporaneo en la comunidad de Malinalco de tradicion nahua. 

902 Podernos considerar que la pintura del infante muerto es corno un acta de defuncion sui generis 



CAPlTULO CUATRO 
MUERTE Y DUEL0 EN MALINALCO 

Parte I Algunas caracteristicas de Malinalco 

Lo que sigue a continuacion son solo algunos aspectos de Malinalco, 

necesarios para contextualizar el objeto de mi investigacion. He destacado 

aquellos que consider0 significativos para el tema que abordo. En algunos 

topicos esta inforrnacion se amplia en un anexo. Otros topicos no tratados en 

este capitulo aparecen en el anexo, asi corno la transcripcion de las entrevistas 

realizadas, que en algunos casos se dieron las condiciones para poder 

grabarlas. Me referire particularmente a la cabecera de Malinalco pues es el 

lugar donde realice mi investigacion. 

a) Historia I Muerte y duelo en Malinalco 

Esta tesis no es un estudio de caracter diacronico, no obstante hemos 

destinado dos capitulos a la historia, uno para el period0 prehispanico y otro 

para el colonial. En este apartado abordo la historia de algunos aspectos la 

religion con la perspectiva de situar la concepcion de la muerte y el duelo en el 

seno de cada cosmovision, la nahua y la espariola. Esa inclusion no desconoce 

la participacion de otros factores que se relacionan con el religiose como es ei 

economico y el politico. El proposito de hacer ese recorrido era poder contar 

con elementos para el analisis semiotico del rito funerario y del rito de duelo. El 

estudio del duelo subjetivo en Malinalco no excluye su dimension historica, solo 

que es de otro caracter, interrogar sobre un duelo subjetivo siempre implica a la 

historia de las perdidas, unas muy recientes otras que se remontan a varios 

afios, otras mas que resignifican muertes y duelos anteriores. Que aspect0 es 

necesario situar aqui de la historia de Malinalco y para que. No pretend0 repetir 

lo que se ha dicho en otros lugares, sino destacar 10s aspectos que a partir de 

mi investigacion etnografica considere mas relevantes para entender la muerte 

y el duelo, es decir, la historia de esas creencias y 10s procesos religiosos que 

han sobrevivido en el tiempo. 



En ese sentido no me detuve a analizar documentos de ciertos periodos ni de 

todos 10s aspectos que etnograficarnente se requieren para reconstruir 

historicamente una cosmovision; de ella, me interesaba considerar ljnicamente 

la dimension historica de un duelo. Las forrnas de realizacion de un duelo 

cambian historicamente, esos cambios son lentos. Mi investigacion tiene un 

sesgo y ese sesgo esta orientado por el objeto de estudio de esta tesis. De 

cualquier manera me interesa verter una reflexion: Cuando se pretende 

historizar hechos pasados, lo que supone intentar ir mas alla de una 

cronologia, se requiere de muy diversos referentes materiales en 10s que se 

han cifrado dichos hechos, asi como de un analisis historiografico que implica 

trabajar sobre el wntexto de su produccion. Tales referentes en el caso de 

Malinalco pertenecen a distintas formas de registro, 10s rnitos, 10s restos 

arqueol6gicos, las cronicas y otros documentos escritos, las lenguas asi como 

10s ritos pasados y presentes. Cuando estos referentes son escasos se asiste a 

un conjunto heterogeneo de datos frente a 10s que, por el momento, no cabe 

hacer mas que hipotesis que acaso intentan ser cada vez mas abarcativas. 

La posibilidad de descifrar esos registros se encuentra fracturada por la 

conquista, la destruccion de objetos materiales, destruccion de templos, dioses, 

esculturas, codices; Ese desciframiento se ve complicado por varios factores, 

entre otros, por la dificultad de dar sentido a dichos cifrados cuando se realizan 

en otra lengua, w n  otra cosmovision que implica otra concepcion del tiempo y 

del espacio y por la escases de estudios sobre esta zona. 

Asi, vemos que hay versiones de la historia que se apoyan mas en 10s mitos, 

otras que se apoyan en la arqueologia y, otras mas, que aportan datos y 

relatos recogidos sobre todo a partir del siglo XVI con la conquista y mas tarde 

w n  la colonia. 

Los referentes materiales mas antiguos en el caso de Malinalco son: 

1). Pictoricos- La pintura   pest re de un coyote rojo. La pintura mural, 

parcialmente dest~ida,  de guerreros ataviados, que se encuentra en la zona 

arqueologica. La pintura al fresco del patio del convent0 agustino que se 



atribuye a1 farnoso pintor flamenco Simon Pereyns, notable artista del siglo 

XVI.~O~ 

2) rniticos: el rnito de origen de las tribus que peregrinaron hacia Tenochtitlan, 

y el mito que cifra el asentamiento de la tribu nahua en Malinalco, que al 

parecer ya estaba habitado, conocido corno rnito de Malinalxochitl. 

3) Las farnilias linguisticas: Su analisis es una via que auxilia en la 

reconstruccion de hechos pasados. Con ello se puede deterrninar cual es 

iiias aiiiigua ji trazar rnigraciones posibies e intercambio enire grupos. 

4) Restos arqueologicos, que corresponden ya a la etapa rnexica. Cornprende 

la reconstruccion hipotetica de su antigua construccion, el descubrimiento 

de asentamientos constructivos mas antiguos en esa rnisma zona; el 

analisis de la pintura mural de 10s guerreros en el Cuauhcalli, las piezas 

taiiadas jaguiias y oceioiesj sobre ia roca monoiitica asi corno esculturas y 

pedazos de piezas de cerarnica. 

5) Objetos, tales corno el huehuetl, tarnbor de piso de la danza de 10s 

guerreros, pieza ricarnente tallada en rnadera, un codice sobre piel de venado, 

que pudo mirar Romero Quiroz en el barrio de San Martin, que al parecer sus 

habitantes guardan celesamente y no permiten ni su dibujo ni su fotografia, y 

segurarnente tampoco perrniten su descripcion pues Rornero Quiroz no escribio 

sobre su contenido ni sobre sus caracteristicas y, esculturas en piedra 

(decapitadas) encentradas en ia zona arqueo!ogica. 

6) Cronicas, codices y otros docurnentos eclesiasticos o de la Corona, asi 

corno diversos docurnentos sobre censos de poblacion o listado de 

tributarios. 

7) Arquitectura. De la epoca de la colonia, destacarnos por supuesto la capilla 

abierta, el iernplo "El Divino Salvadoi' y el convento agustino. Asi corno cada 

uno de 10s ternplos que se encuentran en los barrios. 

903 Jose Antonlo Aparicio Quintanilla, Mailnalco, Estudio sobre produccion e infercambio de alimentos, tests doctoral, 
Mgxico, UNAM. 1996, pag. 81 Sobre la pintura alfresco del convento puede consultarse: Jeanette Favrot Peterson, 
The Paradise Garden Murals of Malfnalco, Utopia and Emprre in Sisteenlh-Century Mexico Austin. University of Texas 
Press. 1993, asi como un trabajo de Wriih Can," Sangre Para el Sol: ias pinturas murales del slglo XVI en la parroquia 
de lxmiquilpan, Hidalgo" en Mernonas de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Reai de Madrid. 
tom0 41, 1998, pp. 73-103. 



Procedere entonces a retomar 10s aspectos historicos que consider0 mas 

relevantes, sea porque le dan context0 a mi investigacion o porque conciernen 

directamente a alguno de 10s puntos que analizo en esta tesis. Para ello me he 

apoyado en trabajos de investigadores pioneros sobre Malinaco, wmo Garcia 

Payon en lo que se refiere a la arqueologia, de Romero Quiroz, que aborda el 

analisis de diversos aspectos de Malinalco, y de Noemi Quezada quien realizo 

una investigacion sobre 10s Matlatzincas, grupo que esta relacionado con 

Malinalco por razones historicas, regionales, y de su tradicion guerrera. La 

bibliografia es inevitablemente escasa porque existen muy pocos trabajos de 

este orden sobre la zona. Tampoco existen trabajos de caracter etnografico en 

10s que pudieramos apoyarnos ni recuperaciones historicas de tradicion oral. 

Finalmente realizo una reconstruction etnohistorica apoyada en mi trabajo de 

campo, que concierne al ambito religioso y particularmente a la relacion con la 

muerte y con 10s angeles y aves. 

Estimo que hay dos formas de wncebir la historia. Aquella que es una 

disciplina, es decir el trabajo historiografico y su producto, y aquella que es 

resultado de un act0 creador por parte de la comunidad; act0 por el cual un 

grupo humano da sentido a su pasado. Ello ocurre sobre todo en sus actos 

rituales, Un rito es un act0 de interpretacion de la comunidad, una experiencia 

vital, un "documento" cuyos bordes se tornan de pronto difusos pues 10s pianos 

de registro ritual, son extraordinariamente dificiles de apresar en su conjunto 

para un observador participante. 

Gracias al ritual, el pasado 'desunido" del mito se articula, por una parte, con la periodicidad 

biologics y de las estaciones, y poi otra parte, con el pasado "unido" que liga a lo largo de las 

generaciones, a 10s rnuertos y a 10s v i v o ~ . ~ ~ ~  

Si la historia es un act0 de resignificacion del presente hacia el pasado, este 

act0 y su producto esta sujeto a progresivas modificaciones y resignificaciones 

de como una cornunidad aprecia ese pasado. Los ritos son actos de 

resignificacion del pasado. La Semana Santa en Malinalco nos dara ocasion de 

'04 Claude Lbvi-Sbauss. Npensamiento Sahaje, Mexico. FCE..1964 p.343. 



analizar que pasado esta presente y que concepcion de la muerte se 

desprende de este rito. Esta experiencia fue muy importante para mi porque su 

observation y analisis me permitio organizar 10s otros eslabones que yacian 

para mi inconexos, eslabones a los que me he referido nombrandolos 

referentes materiales. Aqui abordare someramente este punto para analizario 

mas detenidamente en el apartado segundo de este capitulo. 

Comenzaiemos poi ios iiiitos be origen de ias iribus migraiorias que salieron 

de Chicornoztoc (las siete cuevas) que se recrea en diversos grupos que se 

asentaron en la parte central del pais. 

"Es de saber que 10s mexicanos, 10s que agora son Tarascos y avitan la provincia de 

?dechoacan, A- '- ---...--.- 2- "a - ' - - - ' - -  ," Yc , , I U Y ; ~ ~ ~ ; O  uc IYICII~LICIIW, iodos eran de una congregation o parcialidad y 

parientes, y salieron de aquella septima cueva, debajo dei amparo de un dios que 10s guiaba y 

todos hablaban una iengua.. ." 905 

En ia Historia tolfeca-chichimeca 'O%e rnuestra, en la lamina VII del codice, a 

ios Toltecas sacando a ios Chichimecas de Chicomoztoc-Colhuacatepec. 

Segun Duverger la cultura mexica y mas propiamente la filosofia rnexica, 

esta signada por la historia migratoria que los pueb!os de origen construyeron. 

La migration fue penosa en multiples sentidos segun 10s documentos y 

determino su cosmovision. La busqueda de un territorio propio implica 

atravesar muchas incertidumbres y conforrnar una organization "movii" 

altamente adaptable y eficiente. 

Chicomoztoc es en el mito el lugar de las siete cuevas. De una de ellas sali6 el 

grupo que se quedaria luego en Malinalco. El significado de las cuevas, en el 

mito, es sagrado, esta asociado al origen, representan el axis mundi, es la gran 

matriz de la tierra de donde vinirnos y a donde regresamos. Simbolizan tambien 

"' DurAn op. c t  p. 72. 
'06 Historia Tolteca-chichtrneca, version preparada y anotada por Heinnch Berlin y Silvia Rendbn, m&ico, PorrOa. 
1947. VGase reproduction del tiazo de ias rnigraciones que aparecen en este codice, en el anexo i de esta tesis. 

Duverger, La iloi ... 0p.cil. pp.10-13. 



un repositorio de agua y de v i v e r e ~ , ~ ~ ~  y son un lugar de cornunicacion entre el 

mundo terrenal y el i n f r a rnund~ .~~~  Se Cree que en las cuevas se depositan 10s 

espiritus de 10s rnuertos. Doris ~ e y d e n ~ "  afirrna que segtjn el Codice Rarnirez, 

el linaje de la gente se identificaba con una cueva. Por esa razon ha sido 

tambien un lugar de realimcion de 10s sacrificios y ofrendas a 10s dioses, o al 

cerro misrno considerado ~agrado.~" La Localization de la pirarnide de 

Teotihuacan encima de la cueva debido a su caracter sagrado, dice Doris 

Heyden, recuerda la geomancia oriental, donde la energia vital de 10s 

elementos de la naturalem, sobre todo las rnontarias, fluye por la tierra y se 

deposita en alguna cueva. Esta cueva, donde casi siernpre se guarda el viento 

y el agua es un lugar favorable para una construction, o el asentamiento de un 

pueblo o una turnba.'I2 

Alvarado Tezozornoc ha fechado en 1 Pedernal el ail0 de salida de las tribus 

migratorias de ~ z t l a n . ~ ~ ~  

'Pocos son 10s gmpos del centro de Mexico que no poseen alguna tradicion que les liga a las 

tribus que salieron de Chicomoztoc, (siete cuevas ) lugar rniti~o."~" 

A1 analizar Noemi Quezada cinco documentos (Anales de Tlatelolco, Tira de la 

peregrinacion, Codice Azcatitlan, Chimalpahin, y en la version de Torquemada) 

en 10s que aparecen 10s nornbres de 10s grupos que participaron en la 

peregrinacion mexica, destaca que 10s malinalcas aparecen en todos el lo^.^'^ 

Existe coincidencia en 10s estudiosos del terna, y entre la poblacion, en que la 

mas antigua poblacion de Malinalco tenia un origen tolteca. Tula era la capital 

de 10s toltecas y al quedar destruida sus habitantes se dispersaron y el poder 

politico se traslado al Valle de Mexico y fundo ~u lhuacan .~~"  

'@* Doris Heyden 'La makkde la tiem"en Arquwastronomia y Emoashonomia del Altiplano Central. Mexico UNAM. 
1991. '@' Hermilte. citado por Heyden, ibidem, p.506. 
"@ Doris Heyden, "Las cuevas de Teotihuacan". Aqueologia Mexiwna. Mexiw. Raices. Vol. Vi. W, 1998. 
'I1 En el capituio dos nos hemos referido a las ofrendas que aciuaimente se r e a l i n  aim en el Popocateptl. 
'I2 Heyden, 'La matm ..: op. cit, p. 502. 
91' CrCinica Mexiwyotl. Mexico, UNAM, lnstituto de Historia, traduccion directa del nahuati por Adrian Leon, lmprenta 
UNAM Mexico, 1949, p. 14. 
9'4 Noemi Quezada. Los Matlaizincas, M&iico, Univenidad Nacional Autonoma de M&iico,1996. p. 37. 
915 Ibidem, p. 38. 
'I6 Javier Romero Quiroz Hisforia de Malinalco. Toluca, Gobiemo del Estado de M6xico. 1980,~. 47. 



Otro rnito que nos habla de 10s origenes, per0 en este caso, del asentarniento 

de 10s nahuas en Malinalco es el rnito de Malinalxt~chitl. El rnito refiere que 

Malinalxochitl saiio con su herrnano Huiti~lopochtli, iuego hubo conflict0 entre 

"Cuando Huitzilopocthli dejo a su hennana Malinalxoch donnida en el camino junto con todos 

sus padres, fue porque no era una persona humana, sino que se habia convertido en una 

grandisima malvada que se ocupaba de comer corazones y pantorrillas, en embaucar, 

adormecer y apartar del buen camino a las gentes, hacerles que comiesen culebras y buhos y 

tenia tratos con todo cienpies y araiia; siendo pues asi una hechicera grandemente malvada, 

por lo que no la quiso Huitzilopochtli y por ello no trajo aca a su hermana Malinalxoch dejandola 

dormida con sus padres. '" 

"Inmediatamente dijo Huitzilopochtli, el sacerdote, a sus padres, a 10s apellidados "teomamas" 

el primer0 de ellos llamado Cuahtequetzqui el segundo Axolohua, sacerdote, el tercero llamado 

Cuauhcoatl, y al cuarto llamado Ocacatzin: i'Oh padres mios" no es mi tarea el cuidar de 

Malinalxoch. Cuando sali fui enviado aca, dieronme alla la flecha y el escudo, puesto que la 

guerra es mi tarea; para que mi voluntad rija en 10s poblados de todas las partes esperare, me 

enfrentare a, me encontrare con las gentes de 10s cuatro puntos cardinales, y les dare de 

beber, les dare algo, pues que reunire aqui a las diversas gentes; ernpero no las conquistare 

intitilmente, sino para que vea yo la casa de piedras preciosas, la casa de oro, la casa de 

plumas de quetzal, la casa de esmeraldas, la casa de coral, la casa de amatistas, las diversas 

p!umas, e! sontinga uu! ,  el Ramenco rojo, el tiznitzcan, :odas las plurnas preciadas, el cacao 

multicolor, y el algodon policromo; todo lo vere puesto que en verdad esta es mi tarea y para 

ello me envio, por esto, oh padres mios! Avituallaos y vamos pues, que alla estan aquellos a 

quienes hemos de apresar" ...9'8 

"Cuando la hermana de Huitzilopocthli Malinalxoch se desperto despues de que la dejaron 

dormida y a pie, lloro y dijo a sus padres "iOh padres mios! i A donde iremos? Puesto que 

ciertamente nos ha dejado furtivamente mi hermano mayor Huitzilopochtli idonde habra ido el 

bellaco? Busquemonos por tanto la tierra a la que tengamos que ir, ya que por doquier hay 

gentes establecidas", enseguida vieron el monte llamado Texcatepetl sobre el cual se 

establecieron, suplicandoselo a 10s aborigenes del lugar, 10s texcaltepecanos, quienes de 

consuno les dijeron: "Esta bien estableceos sobre el Texcaltepetl" Malinalxoch se hallaba ya 

encinta y le abultaba mucho el vientre; y entonces nacio el hijo de Malinalxoch, quien fue varon 

y de nombre Copil cuyo padre era el llamado Chimalcuauhtli, rey de Malinalco" "' 
~ ~~ - ~ ~ 

917 Cranica Mexicayoti, op. at, p. 29. 
9'8  lbtdem p. 30 
919 Ibidem, p. 31 



Seglin la tradicion oral en el barrio de San Martin, cuyos habitantes tienen fama 

de bmjos, Malinalxochitl es recordada con carifio, como una gran maestra que 

les ensefio diversas artes, entre ellas el conocimiento y aplicacion de plantas 

medicinales que se dan en el lugar?" 

Noemi Quezada interpreta el mito como el cifrado de un conflict0 por el poder 

entre la condicion masculina y la fernenina, lo hace a partir de analizar la 

condicion de las diosas mad re^.'^' En la cronica Mexicayotl, aparecen frases 

de Huitzilopochtli que establecen claramente la ambicion de este por el poder 

belico y por adquirir tierras y riquezas. 

Una cronica citada por Noerni Quezada, La hisforia de 10s Mexicanos por sus 

Pint~raS, dice: '...los de Culuacan, que vinieron juntos con 10s de Mexico a esta Tula, y alli 

se repartieron y vinieron derecho a Culuacan, y hicieron alli a Xuchimilco y a Malinalco y a 

Ocuyla. Estos quatro pueblos poblaron y de camino poblaron a Cuitralavaca, y asi estuvieron 

120 arios y despues vinieron 10s de Mexico y llegaron y como d i e n  a Chapultepeque y tuvieron 

guerra con 10s de Culuacan." 922 

De cualquier manera existe coincidencia en 10s estudiosos del tema en que la 

mas antigua poblacion de Malinalco tenia un origen tolteca. Tula era la capital 

de 10s toltecas y a1 quedar destruida sus habitantes se dispersaron y el poder 

politico se traslado al Valle de Mexico y funda Colhuacan. 923 

Los fechamientos arqueologicos son posteriores. Revela Garcia Payon que las 

excavaciones arqueologicas permitieron localizar una subestructura 

correspondiente a la liltima epoca matlatzinca, es decir anterior al afio de 1476. 

Luego de este afio, en que Malinalco fue conquistado por Axayacatl. Se 

nombro a Citlacoaci como representante azteca de la zona. Luego se 

realizaron otras construcciones, y estos datos se encuentran ratificados por las 

920 Angela Ma. Maninez. t~alalmalx~cco. Desde el 9mro  de la esplral de la Malmall!. Mexico. Ta.leres de lniegacton. sin 
lusar ni fecha de edlclonimpresa. h aulora ailrma que se nmprimlo er. 1999. p 5 
921 Quezada. Sexualidad, amor... p. 67. 
922 Quezada, Los Maflatzincas ... op-ct, p. 40 

923 Romero Quiroz, op.cit p. 47. 



versiones historicas de varios documentos, entre ellos, de la Historia Tolteca 

~ h i c h i r n e c a . ~ ~ ~  

La zona arqueologica se encuentra en el cerro conocido como el Cerro de 10s 

Idolos, que segun el estudio topografico mide 215 metros de altura sobre el 

nivel de la poblacion, y esta dividido en tres mesetas a diferentes a l t ~ r a s . ~ ~ ~  En 

la meseta superior se encuentran 10s restos de grandes terrazas en cuyos 

iugares mas prominenies existen vestigios arqueoiogicos de varios edificios de 

plantas circulares y rectangulares. 

Uno de 10s edificios fue un templo fabricado en un monolito. El Cuauhcalli o 

"casa del sol" 926 La escalera monolitica del templo 1 es de 13 peldafios, cifra 

simboiica pues i 3  eran 10s niveies No olvidemos que se creia que 

10s guerreros al morir iban a acompaiiar a1 sol. 

Se supone que en el Cuauhcalli se celebraban ceremonias de iniciacion de 10s 

militares mexicas, a juzgar por varios indices: La pintura mural que representa 

guerreros ataviados, 9281as esculturas de pie1 de las aguilas y ocelotes labradas 

en la roca que son simbolos guerreros." ... cuyas estatuas enconlrarnos, la del 

primer0 sobre una serplente de sangre y la del segundo sobre un 
2,929 tlalpanhuehuetl de guerra, ... as! como por las figuras talladas del huehuetl, 

instrumento de percusion empleado en la danza de 10s guerreros. Segcn Doris 

Heyden la cueva era el escenario de ciertos ritos de iniciacion. Para esta 

autora el templo monolitico de Malinalco es una cueva artificial en cuyo interior 

celebraban sus ritos 10s guerreros jaguar y aguila.930 

Malinalco es una comunidad que historicamente ha tenido un culto solar. Para 

Mexico, como para otros pueblos mesoamericanos el aguila (cuauhtli) y el 

924 Jose Garcia Payon,. Monumentos Aqueoldgicos de Mal~nalco. MCxico, Gobierno dei Estado. 1947 p. 24. 
925 Ibidem., p 13. 
926 Tambien en Tenochtlltian habia un Cuaohcaiii, seem Du*n 
927 Cuatro pisos de transcurso temporai 10s m8s prdximos a la tierra m i s  9 pisos que estin sobre nosotms, de etemo 
presente. La union de lo masculino con lo femenino, de la tierra con el cielo es lo que, se creia, produce la circulacion 
del tiempo. Los nueve pisos superiores ya no se "mezclan" con la tieira, poi ell0 son de etemo presente. Vease Lopez 
Austin, Tamonachan, Tlaliocan, op. cit. pp. 20 y 21. 
928 Garcia Paybn, op.cit.vease fotografia anteriora la p 21. 
929 ibidem, p. 38. 
930 Heyden. "La matriz ..:'op. cit., p. 509. 



ocelote (ocelotl), ma1 llamado tigre, 931 son animales sagrados, ligados a la 

rnitologia del origen del mundo y mas especificamente dei sol y la luna. Son 10s 

animales que saltan a la hoguera despues de 10s dioses Tecuiztecatl y 

Nanahuatzin. Hemos transcrito ya el mito en el capitulo 2 de esta tesis. El culto 

solar y 10s guerreros son indisociables. Es una asociacion en la que se fusionan 

las dos fuentes de la econornia mexica, la agricultura, y la guerra.932 

'Huuo en esta tierra vna orden de caualleros que profesauan la milicia y hacian boto y 

promessa de morir en defenssa de su patria y de no huir la cara a diez ni a doze que les 

acometisssen 10s quales tenian por dios y caudillo al sol y por patron como 10s espanoles a 

santiago gloriosso donde todos los que profesauan y entrauan en esta compaiila eran gente 

ylustre y de balor todos hijos de caualleros y senores sin admitir gente de baja suerte por mas 

baliente que fuesse y assi la fiesta de 10s caualleros e hijos-dalgo hecha a onrra de su dios el 

sol a la qual llamauan nauholin que quiere decir quarto movimiento debaxo del qual nonbre la 

solenicauan conforme a la calidad de las perssonas c u p  fiesta era."'" 

Malinalco era zona de transit0 prehispaniw, e l  gran Ohfli o camino 

prehispanico.934 Esta wta conducia a otras zonas algodoneras y cacaoteras. 

Su importancia economica y religiosa se extendio a la colonia. Su importancia 

religiosa esta relacionada con el Valle de Toluca y con ~ o r e l o s . ~ ~ ~  Actualmente 

el pueblo es tarnbien cabecera del municipio. Seglin Romero Quiroz es posible 

que la antigua ciudad prehispanica estuviera asentada sobre la actual. 

Los restos arqueologicos revelan que 10s gwpos que ahi vivieron, habian 

alcanzado un elevado desarrollo social y ewnomico, y que poseian una 

cornpleja organiza~ion.~~~ 

93' porque el tigre es un animal de manchas muydistintas, rayado. y de origen asiatico. 
'" Aspect0 que puede apreciarse en 10s hallazgos del Templo Mayor. Los dos templos m6s importantes estin 
dedicados a Huitzilopochtli dios de la guerra y a Tlaloc dios de la llwia. 
933 Dudn, op. cit. p. 113 Evidentemente la cuestion del serior Santiago, a que se reflere Dudn. es un agregado 
posterior En America no habia caballos ni tampom devocion al Sr. Santiago. Les debi6 impresionar a 10s guerrems 
mexicas, los caballos pues en ellos venian montadm los soldados espaiioles. 
934 TenochtitlPn, Atlapulco. Xalatlaco. Coatepetl Ahjnco, tierras de Matlahjncas, Ocuila, Chalrna. Malinalco. 
Tenancinw. Zumpahuacan, Tonatico. Tectipac, Ichcateopan, Teloloapan y Ozhlma, que recorrio el Huey Tlatoani 
Ahuizotl, Romem Quimz, op. cit p. 8. 
935 Quezada. Los Maflatzincas .... op.cii.. p. 62. 
936 Arturo Guevara Sanchez. Escuiforas oirendadas en Malinalco. una hiootesis. M=xico. INAH. 1991. OD. 19.44~48.  . . .  . . 
El autor a n a l i  el hallamo de esculturas encanbadas en dicha zona. El hallzoo oresenta un detalle: Aoarecen - . ~ ~ ~ - - ~  ~~ ~~~~ ~~ - -  - ~- -~ ~ - ~ 0 - 7 . ~  ~ ~ ~~~~ - - -  - - -  

decapliadss. El propone la hi?ote;~s be que tal necho nos es Baroso sin0 que constibia parte de la ofrsnda, y que no 
se Sala 0s uns aesouccion postenor, sino de una OecapiIacion ritual Esro no es un hecho aislado, en divers= slnos 
arqueo jgicos del B:ea mesmmencana, ?or 10s hallazgos se ha oeducldo cue edstia la costumSre de destruir el objeto 
que se ohenoaoa en sacnricio. El0 expllca que gran parte de las dgunllas antupo?lolfas se encontraran deca??adas. 



"Malinalco fue conquistada por 10s aztecas bajo las ordenes de Axayacatl en 1476, a partir de 

entonces se convirti6 en una poblaci6n tributaria de Mexico TenochtitlBn" 937 

Se Cree que Vivian principalmente de la agricultura. La propiedad comun de la 

tierra constituyo un eje alrededor del cual se tejio la cohesion social, la ayuda 

mutua con la farnilia arnpliada, la produccion de artesania para la 

autosuficiencia, y en ese sentido cada cornunidad agraria cumplia funciones 

economicas, poiiiicas, reiigiosas y rnilifares. 

No podemos dejar de referirnos al Huehuetl de Malinalco obra tallada con . 
exquisitez en madera que nos inieresa porque se relaciona con 10s guerreros, y 

sera. un elernento de apoyo para analizar la concepcion de la rnuerte de la 

Sernana Sania coniernporanea. ""a caiidad dei taiiado y la sirnetria de la 

forrna revelan el grado de desarrolio artistic0 alcanzado. Romero Quiroz es uno 

de 10s que se han detenido a estudiarla, rernitirnos al lector a su obra y solo 

rnencionarernos brevemente algunas de sus caracteristicas. El autor afirrna que 

el fonema nahuatl veuetl es equivalente a atabal o t a r n b ~ r . ~ ~ ~  El timbal tiene 

una fecha naui olin, cuatro movirniento, conocido signo del sol.940 

" A 10s lados de la fecha naui olin, simbolo e imagen del sol, vernos a la derecha, una (sic) 

aguiia (quauhtii)(grabaao 67d), y a la izquierda, un jaguar (ocelotl) (grabado 67b) animales 

vigorosos que son imagenes y simbolos de 10s guerreros, considerados francamente como 

aguilas y jaguares (quauhtli-ocelotl). Hallanse vueltos hacia la imaaen solar y puestos aqui a 

ambos lados del signo del sol, porque Bste se relaciona siernpre y dondequiera con la guerra y 

con 10s guerreros. El sol mismo es el Quauhtleuanitl, "aguila que a~ciende"'~' 

El conjunto de grabados en el tirnbal (huehuetl) de rnadera de Malinalco 

confirma que se trata de un instrumento musical usado en la Danza de 10s 

937 Apancio, op.cit. p.66. 
938 vease representacibn det grabado en Anexo I. 
939 Romero Qu~roz, op. of. cap. II, pp. 86 y 5igtes. 
940ib;dem, p.88 
,: l Ecizrco Se.e, c laao por Ronero Qutm.  : 88 F s e  (magen n e  carece im2onanle a i a  izaria poroue ex~s:e m a  
consranle ~ccnogwfca 3 I3 :argo oe a nlslona, a ana,ir;r+ m;s acelare a1 refer.rme a la s:~:ifcac 37 qLe oe 12 nuene 
lienen us ma na  cas z ?an r oe es:udlo oe. ::!.a ce Sensna Sin12 Jease magenes en €1 3nexc V.  E' sJ3rayadO es 



Guerreros, "...pero en el cual se representa a estos corno a muertos en la 

guerra, corno a destinados a morir sacrificad~s."~~' 

Malinalco y Ocuilan eran importantes nucleos religiosos y politicos, ambos 

centros de recoleccion de tributos para la Triple ~ l i a n z a . ~ ~  

Nos referiremos ahora a las formas de enterramiento Matlazinca. De las forrnas 

de enterramiento se pueden deducir las creencias que un grupo humano tiene, 

o tuvo, sobre la muerte y, si seguimos a Hertz, se puede infererir la razon 

material de sus probables ritos de duelo. Como ya se ha dicho 10s matlatzincas 

habitaron la zona de Malinalco. Segun Garcia Payon, quien ha distinguido 3 

epocas diferentes en materia de sepulturas, por las diferentes estratificaciones 

de 10s restos, la cremacion no se practicaba entre 10s matlatzincas en la 

primera y segunda epoca, per0 si en la t e r ~ e r a . ~  Revela que la cremacion no 

se practicaba sobre el cuerpo entero sin0 solo sobre 10s huesos descamados. 

De donde se puede suponer que se trataba de enterramientos secundarios. La 

cremacion era acompaiiada, algunas veces, de objetos del difunto que a1 

cremarse tambien eran destruidos. Los restos de la crernacion eran colocados 

sin ningun arreglo, exceptuando el craneo que se colocaba en un cajete 

t r i ~ o d e . ~ ~  

"...par el hecho de haber encontrado en muchos de 10s entierros, no las pertenencias del 

dinto sino pequeiias reproducciones de estas, se puede deducir que este pueblo profesaba 

ciertos conceptos animicos en 10s que jugaba un papel importante la vida ulterior del hombre 

mas alla de la muerte, pues creemos que estas miniaturas se entregaban al alrna del difunto 

con el rnismo objeto que 10s de su  pertenencia." 946 

Agrega el autor que 10s matlatzincas practicaban el rito de duelo nitecafhiyaa, 

per0 no explica corno llega a esa conclusion, quizas se deriva del tratamiento 

del cuerpo en dos tiempos wmo hernos analizado en el capitulo uno de esta 

942 Romero Quiroz, op. cit. p. 93. 
943 Peter Gemard. Geograiia Hisfdrica de la Nueva Esparia. 15191821. Mexico UNAM lnstituto de lnvestigaciones 
Hist6riws. 1986.Traduccion de Stelia Mastrangelo, p.174. 
944 Jose Garcia Pay6n. "Manea de disponer de 10s mueltos matlakinws" en Revisfa Mexicana de Estodtos 
Antropoldgi~~s, Sociedad Mexicana de Antropologia, Tomo V. No. 1 Ene-Abr. 1941 p.70. 
945 ibidem p. 71. 
946 ibidem,. p. 77. 



tesis. Lo que si nos dice es que no se sabe en que consistia tal rito. Los 

lugares donde concentraban las osamentas de sus difuntos recibia el nornbre 

de pychoriiehaqui. 947 

Otro iugar funerario na siao ia cueva ae Chaima. Como hemos dicho las 

cuevas simbolizaban lugar de nacimiento y de muerte. Ahi permanecian 10s 

restos de 10s nitios sacrificados a Oztoteotl. Chalma, "lugar de sacr i f i cad~res"~~~ 

era el nombre con que se designaba a! pueb!o: hoy se !lama Cha!mltz7 y 

Chalma es el nombre del s a n t u a r i ~ ; ~ ~ ~  pertenece a Maiinalco, es una poblacion 

que se encuentra a escasos kilometros de la cabecera municipal. 

Desde tiempos precolombinos Chalma ha sido un irnportante centro religioso. 

Antiguamente se daba culto a una deidad de cuyo nomhre no queda memaria. 

Los frailes afirman que 10s lugaretios se referian a ella con el nornbre de 
,, 950 Oztoteotl, "Dios de la cueva , cuyas ofrendas consistian en olores, sangre y 

corazones de nitios y animales en cajetes de piedra. Segun Noemi Quezada el 

sacrificio de nitios sugiere que la deidad es una advocacion de ~ l a l o c . ~ ~ ~  De la 

misrna opinion es Doris Hayden, quien afirma que era comljn ofrecer niiios 

sacrificados a las deidades del agua, sacrificio que era realizado en el interior 

de la cueva. 952~as  cuevas han sido centros sagrados para 10s peregrinos, 

Chalma es un buen e,iemp!o. Refiere que !as peregrinaciones fuercn mas 

frecuentes en periodos de agitacion religiosa o politica.953 

Otra hipotesis valida es la de Romero Quiroz, quien afirma que Oztoteotl es 

una advocacion de Tezcatlipoca. '" Quizas 10s sacrificios de nitios pudieron 

estar dedicados a el pues se consideraba que a el se 10s debian, corno hemos 

rnostrado en el capitulo dos. Si los nifios de pecho que rnorian sacrificados iban 

al arbol nodriza o Chichihualcuauhco para esperar renacer, y las cuevas eran 

947 ibidem pag. 78. 
'" Romero Quiroz, op.cit pag. 11 
964 Miguel Othon de Mendizabal, "El Santuario de Chalma" en Anales de Antropologia e Historia, Vol 3 4'. Epoca. 96- 
106, Mexico, 1925. 

MendMbal piensa que la deidad en cuestion era de culto universal en el centio de Mexico, y que no podia traiarse 
de un dios local, en v imd de haber sida un importante centro de peregrinacien, op. cit. p. 97. 
"I Quezada, Los Matiatzincas ... op.cit., p. 61. 

'" Heyden, "La matrk ..: op. cft.. p.502 
953 - - ibidem, pp 509-510 
"* Romero Quiroz, Op. cit., pp 177-195. 



un lugar a donde iban 10s espiritus de 10s muertos, es posible que por esa 

razon 10s sacrificaran en la cueva. Es una manera de alimentar a la cueva de 

una potencia fecunda intimamente asociada a la idea de repositorio de viveres. 

Con la conquista y la evangelizacion Oztoteotl fue cambiado, por 10s agustinos, 

por un Cristo, El Seiior de Chalma. Lo hicieron aparecer como un milagro. Pero 

muchos 'milagros" se produjeron precisamente en centros de culto de antiguos 

dioses. 955 

A inicios del siglo XVII, Bartolome Hernandez de Torres y Hernandez, mestizo 

de Jalapa que adquirio el nombre agustino de Fray Bartolome de Jesus Maria, 

se dio a la tarea de iniciar la construction de la capilla, un conventiculo, 

hospederias para 10s peregrinos y una escalinata para facilitar el peligroso 

acceso a la capilla. 956 El Cristo del "milagro" se destruyo en un incendio 

ocurrido entre 1809 y 1815, 10s frailes mandaron hacer una replica de la 

escultura en cuyo interior colocaron las cenizas del antiguo Cristo. '" Segun 

Romero Quiroz, miles de peregrinos acuden al santuario para ser perdonados, 

y a ello se debe el batio ritual que se realiza en el rio que come a un lado del 

t e m p ~ o . ~ ~ ~  

Un aspect0 importante, para el tema que nos ocupa, podemos extraer de esta 

reflexion sobre el Sefior de Chalma. En Tlalcuapan y Totolac, dos comunidades 

del Estado de Tlaxcala, cuando un nitio muere le cantan una cancion al tiempo 

que lo coronan de flores, uno de 10s versos reza asi: 

Toma tu corona niiio, 

aunque sea de palma 

para que te reciba 

el Seiior de Chalma 959 

Este canto nos muestra como la muerte de un nifio es asociada con una 

muerte sacrificial como la que se realizaba antes al Sefior de Chalma. 

955 Mend-abal, op. cit. p. 98 y 101. Actualmente para mantener la devocibn, 10s fieles colocan, una vez a1 ano, el 
cordirn umbilical de 10s recien nacidos en el celebre ahuehuete del camino de Chalma a Ocuila. 
956 Ibidem,, p. 99. 
9s7 Luis Mario Schneider, Malinalw, Monografia Municipal, Toluca, Gobiemo del Estado de Mbico, 1999, p. 117. 
958 Veasefotograiia en anexo IV. 



En el sistema de poder azteca, la explotacion estaba basada en la 

esclavizacion generalizada de las comunidades por el Estado y sus 

representantes; lo que se materializaba con el pago del tributo. Cortes se valio 

de esta relacion para oponer a ios iributarios conira ei Estado mexica. 

Probablemente visitado por prirnera vez por espatioles a cornienzos de 1520, 

Malinalco se alzo en rebelion en la prirnavera de 1521. Pars fines de ese a%, 

despues de una expedicion punitiva mandada por Andies de Tapia, la region 

quedo bajo control espatiol. 960 

Refieie Noemi Quezada que Malinalco, segun las cronicas de la orden 
961 agustina, era de lengua nahua. Se hablaba mexicano antes de !a conquista 

de AxayaGtl en 1476. 

El nahuatl predominaba en Malinalco y Tzompahuacan y el Matlazinca en ei 

resto. En Ocuila se hablaba ocuilteco, emparentado con el m a t ~ a z i n c a . ~ ~ ~  

"EI valle de Toluca fue conquistado por 10s espaiioles en dos expediciones armadas. En ambos 

casos, 10s conquistadores espafioles entraron a1 Valle por Malinalco. La primera expedicion se 

realizo como consecuencia de la visita que hicieron para quejarse ante Cortes, un grupo de 

indios de Cuernavaca, de las agresiones que les hacian 10s de Malinalco ..." Andres de 

Tapia 10s vencio y quemi, Malinalco. 963 

Una vez lograda ia conquista militar, y vencida la resistencia de sus 

pobladores, era necesario, para la Corona, comenzar la evangelization. En 

1540 se fundo un convent0 agusiino. Su material de construction fue tomado 

de la zona arqueologica. Los misioneros dispusieron de esas rocas basandose 

en la orden del Virrey 23 de agosto de 1538.964 

9S9 Scheffler, op.cit. p. 50. 
960 Peter Gerharci. op.cil., p.174. 
96' Juan de Grijalva, Cr6nica de la Orden, de N P. S. Agostin en las provinc~as de la Noeva Esparia en cuatro edades 
desde el aiio de 1533 hasta el de 1592. Mexico, Reimpresion 1926, apendice XCIV. p.235. citado par Quezada Los 
Matiafzfncas ... op.cit. p.29. 
962 Quezada, Los Mallatzincas ... op.cit., p. 29. 
963 Aparicio Quintanilla, op.ot. p 92. 



En el siglo XVI habia en Malinalco una iglesia con 7 rninistros agustinos.965 El 

fundador fue Fray Juan de San Roman. Junto con Fray Francisco de la Cmz, 

Fray Jeronirno de San Esteban, Fray Agustin de CoruRa, Fray Jorge de Avila y 

Fray Alonso de Borja. 

Los agustinos penetraron en esta area a fines de la decada de 1530 y fundaron 

doctrinas en Santiago Ocuila y San Salvador (Transfiguracion) Malinalco. En 

1552 se estaban construyendo conventos en arnbos ~ugares.'~~ 

En Malinalco siguio existiendo una parroquia agustina hasta despues de la 

independencia y Chalrna subsistio corno claustro agustino.967 

"iCasi todas las iglesias estan orientadas de tal forma que todos 10s fieles ven hacia donde sale 

el sol y dan la espalda a donde se mete quiere decir que 10s fieles reciben a Cristo y dan la 

eSDalda a1 diablo"! 968 

Resulta interesante advertir corno 10s agustinos han propiciado esta 

identification entre Cristo y el Sol, o la han buscado para favorecer el 

sincretisrno, o bien han sido "adoctrinados" por su cornunidad, ella les ha dado 

la clave de corno inculcar el sacrificio de Cristo. La influencia nunca es 

unidirecciona~.~~~ 

En Malinalco el unico ternplo que no ve al oriente es Santa Monica. La capilla 

se construyo al pie del Cerro de 10s ldolos. Santa Monica lucho insistentemente 

por la conversion de su hijo Agustin, que luego seria santo. Santa Monica se 

constituyo en un modelo a seguir para 10s a g u ~ t i n o s . ~ ~ ~  

"' Garcia Payon. Monumentos ... op-cit., p.13. 
965 Informante. Padre Sowrro S. Wrroco actual del Templo El Divino Salvador. 
'" Gerhard op.ct, p.175. 
967 . . Ibidem. p.175. 
9ss Tablero del wnvento de Malinalco. iue retirado para restaurar las pinbras. Habia sido colocado por 10s actuales 
agustinos. 
969 Vease Ruth Zmmerfing Ei wncepto de influencia y otms ensayos, Mexico Fontamara.1993. 
970 Sobre la forma que tuviemn 10s agustinos para administrar el bautismo, vease Robert Ricard, Op.ut., pp. 166,167 y 
177. 



"De que Santa Monica tuvo una gran influencia en la mentalidad de europeos y nativos, nos 

habla el que se haya colocado al Techcatl frente a la entrada de su capilla, y el que como lo 

seiiala la tradicion oral, en su interior se guardara el maravilloso huehuetl de Malinalco ..." 971 

El Techcat! er? nna representaci8n sclar, era una pieza con "ii ciiculo iodeado 

de lineas a la manera de rayos.972 

Malinalco fue dividida entre dos encomenderos y la mitad perteneciente a 

Cristobal Romero paso a la Corona a fines de 1532. La otra mitad estaba 

encomendada a Cristobal (Sebastian) Rodriguez de ~valos,  conquistador, cuya 

viuda se caso con Cristobal Hidalgo en 1545. Un hijo del conquistador, 

Cristobal Rodriguez de ~ v a l o s  aparece en las listas de 1560-1597, mientras 

que su nieto, Agustin de Viliasana, recibia el tributo en 1604. Esta mitad de 

Malinaico era todavia encomienda en 1 688.973 

Un corregidor administraba la mitad de Malinaico perteneciente a la Corona 

desde el 29 de Diciembie de 1532 y durante ia decada de 1550 se encargo 

tambien de encomiendas vecinas y fue designado alcalde mayor de una 

provincia que incluia el corregimiento de Atlahuaca y Suchiaca. La sede del 

gobierno que estuvo a1 principio en Malinalco, se desplazo a Tenancingo antes 

de 1580. A partir de 1787 este magistrado, paso a ser subdelegado de la 

intendencia en Mexico con tenientes en Malinalco y Tecualoya. 974 

"Los agustinos consideraban indispensable el contar con haciendas rurales, con cuya 

explotacion podian sostener sus iglesias y misiones. Con este fin, en pocos aiios llegaron a 

tener bastantes haciendas en 10s alrededores de Mexico, Puebla y Oaxaca." 975 

Pero 10s agustinos nunca tuvieron tantas ni tan grandes como las que tuvieron 

10s jesuitas. En un documento de 1773 se consignan las haciendas que 10s 

jesuitas tenian en Malinalco, en La Negra, San Nicolas, Santa Catarina y 

Xalmoionga. 976 

97, 
Guevara, op.ctt., p. 51 

972 
ibldem, p. 48. 

973 
Gerhard, op.c,l. p. 174 

976 
Ibidem p.175. 

971 Apancio Qulntanilla, op.ci1. p. 81 
976 lbidem p. 80. 



Malinalco fue un importante centro religioso, tenia 9,200 habitantes hacia 1565 

El numero de tributarios indios cay0 de 6985 en 1570 a 3035 en 1597 y apenas 

1405 tributarios en 1643. Hubo en este period0 algo de ernigracion, 

principalmente a la vecina Cuernavaca en la decada de 1570 y despues. 

Recuentos posteriores registran 1667 tributarios en 1688,2657 en 1743 y 4163 

en 1801. '" 

En 1812 se juro la constitucion politica de la monarquia espaiiola. Se dieron 

cita todas las cornunidades de Malinalco para dar solernne lectura a la 

constitucion. Se procedio al act0 de jurarnento de obediencia. Desde el 

Santuario de Chalma salio el busto del Seiior Don Fernando VII con un 

estandarte que elevaba el sub-prior Manuel Corona bajo repiques de carnpana, 

rnirsica, cohetes, flores y frutas, a lo largo de tres leguas hasta que se les 

unieron rniernbros de Xalrnolonga. Al llegar a la cabecera se leyo la 

constitucion en el polpito y acabada la misa hicieron 10s curas, religiosos y 

demas miernbros de la feligresia, el juramento de guardarla. Luego se traslado 

el tablado que representaba el regio trono a la plaza y ahi se volvio a leer y a 

jurarla con tropa y publico. constitucion que " ... asegura libertad y ya no vivir 

como esclavos sino como hijos, pues protege a la viuda, acoge al huerfano y 
m 978 da socorro al desvalido . 

Me interesa destacar de este hecho que se finnara dos aiios despues de 

iniciada la guerra de lndependencia y el caracter ritual de la peregrinacion con 

la efigie de Fernando VII que buscaba trazar una trayectoria espacio-temporal 

vinculada con su mas antigua ruta de peregrinacion sagrada. De tal suerte que 

la ley queda sacralizada no tanto por el juramento en si mismo como por el 

recorrido espacial y el caracter que este tornaba. El busto de Fernando VII sale 

y camina, como antaiio lo hiciera un dios nahua. Se asienta su poder sobre el 

religioso, y arranca de Chalma como para situar alin mas una identificacion 

entre Oztoteotl, El Cristo de Chalrna y Fernando VII. 

"' Quezada. Los Maflatzincas ,... op.cit. p. 15. 
97s AnCmimo. Solemne Demostracl6n de Malfnalw en la publiwcion de la ConstZuudn Poiitica de la Monarquia 
Espariola Mexico. Ofna. D. Mariano OntIvems, afio.1812. 



No he estudiado el periodo colonial en el caso de Malinalco. Se requiere de 

investigacion documental y apoyarse en trabajos etnograficos, en analisis de 

rnitos de la region; estos ultimos hoy por hoy son practicamente inexistentes. 

lndudablemente el presente de hoy en dia debe rnucho tambien a ese periodo, 

per0 no estoy en condiciones de formular ninguna hipotesis a1 respecto. Del 

lugar que la muerte ocupaba en la concepcion cristiana colonial ya hemos 

hablado en el capitulo tres. Restara para otros trabajos investigar si hub0 

variaciones en ias iormas de evangeiizacion agustinas en este aspecto. Lo que 

si pudirnos apreciar es que 10s agustinos incorporaron a la liturgia ciertos ritos 

nahuas, con la finalidad de atraer a la poblacion y mantener su hegemonia. Tal 

es el caso de la cerernonia de fuego nuevo que se realiza en Semana Santa, el 

sabado, vispera del Domingo de Resurreccion. Esto nos indica que 10s 

agustinos apreciaron bien la importancia de este rito de duelo que cierra un 

cicio y abre otro, para implantar sobre esas creencias el dogma de la 

Resurreccion de Cristo. 

En 1912, las fuerzas zapatistas ingresaron en Malinalco e incendiaron el 

Palacio Municipal. 

b) Geografia 

Maiinalco se encilentra ubicado en ei aciuai Esiado de Mexico, a1 sur de la 

Ciudad de Toluca, en el centro-sur de la Repljbiica Mexicana. Es un poblado 

que se encuentra en un valle, flanqueado por dos cerros. El territorio de 

Malinalco forma parte de la Sierra Volcanica Transversal. Los movimientos 

geol6gicos que dieron lugar a la formation de la sierra produjeron enormes 

rnasas de lava que configuraron caprichosas formas. La topografia es 

accidentada y va de ios 2600 a 10s 850 m.s.n.m, y la cabecera esta a 1750 

m.~.n.rn.~'~ El terreno es rugoso con piedras de tip0 sedirnentario. El pueblo de 

Malinalco es rnunicipio y cabecera. Esta se encuentra a 10s 18' 57'07" de 

latitud norte y a 10s 99' 30'06" de longitud oeste del meridian0 de Greenwich' 

Su supeficie es de 266,17 km.' 



El tipo de clima es templado lluvioso con lluvias en verano. Temperatura media 

20.42'. C Maxima 34.8 y minima 4.71°. C y lluvia total 1177.0mm Altura media 

de lluvias 5 8 0 m m . ~ ~ ~  

El tipo de suelo es podzolico "' y su humedad es propicia para la agricultura. 

Existen dos manantiales y arroyos, per0 el rio principal es el de Chalma 

tambien llamado Ocuilan o ~ m a c u z a c . ~ ~ ~  

Su flora es abundante. Se dan muy diversos tipos de arboles, de frutos 

tropicales, asi como de plantas s i l v e ~ t r e s . ~ ~ ~  

Su fauna es muy diversa. Se dice que hasta hace unas decadas abundaba el 

jabali y el venado. Tambien se cuenta con una gran variedad de aves de 

reptiles y de insectos. 984 

Con la legislacion del 31 de Enero de 1824 se establece la forrnacion de 

distintos Estados, entre ellos el Estado de ~ e x i c o . ~ ~ ~  Actualmente Malinalco 

esta regido por un gobierno priista, la presidencia municipal depende a su vez 

del gobierno estatal que corresponde al Estado de Mexico. La poblacion es 

mayoritariamente panista. Este es un fenomeno reciente, el Estado de Mexico, 

habia sido un fuerte bastion priista; al parecer, segljn la opinion de algunos 

pobladores hubo fuerte descontento con el resultado de las elecciones. 

Tambien existen miembros perredistas. 

c) Demografia 

El nljmero de habitantes segljn el ljltimo censo del aiio 2000 es de: 21,760, de 

10s cuales 10553 son hombres y 11,207 m~jeres. '~~ 

9s0 Aparicio Quintanilla, Esfudro ... op.cit.. pp.28 y 29. 
98' Ibidem, p.29. 
982 Para mayor infonaci6n sobre omgrafia, hidrografia. rnineralogia, y geologia "Case tesis doctoral de Aparicio 
Quintanilla, op.cit 
9s3 Aparicio Quintanilla ofrece una enurneracibn detallada con sus respectwos nornbres vulgares y cientifims, op.ci1. 

32-33. '' Aparicio Quintanilla, op. cit. pp. 30-32. 
985 Schneider. Monogiafia ... op.c*. p. 49. 
986 Censo General de Pobiacidn y Vivienda 2000, ResuHados Prelirninares, iNEGI. lnsfituto Nacional de Estadistica, 
Geografra e lnform8tica. Aguascalientes, 2000. 



En 1990 la poblacion de Malinalco era mayoritariarnente infantil hasta 10s 14 

aiios, habia 11,003 habitantes de 10s cuales 4,028 @ran solteros y 5402 

casados, en union libre 918 y 410 viudos. El nhmero de divorcios era reducido, 

20 cornparado con el numero de parejas separadas 130. 987 Per0 estas cifras 

son relativas ya que la migration a 10s Estados Unidos y las proiongadas 

estancias de los hombres generan alla nuevas familias y las mujeres de 

Malinalco no consideran su estado como una separacion. Tambien por esa 

raz6n el iegisiro de nacirnientos es iardio, y a juicio dei oficial del registro civil, 

el treinta por ciento de 10s nacirnientos no se registran sino despues de varios 

afios incluso, porque el padre trabaja en Estados Unidos, viven en "union" libre 

y solo pueden poner el apellido del padre si este acude personalmente. Cuando 

el padre regresa a veces se olvidan de hacer el trarnite. 

d) Toponimia 

Segun Antonio Peiiafiel, Malinalco, malinal- co es nornbre de origen legendario 

en la tribu Mexica, significa lugar de Malinalxochi, hermana de ~ u i t z i t o ~ o c h t l i . ~ ~ ~  

Segun Quiroz, Malinalco proviene literalmente de la voz nahuatl malinalli 

nombre dado a una enredadera, liana, paja torcida, y la desinencia co l ~ g a i . ~ ~ ~  

per0 no es seguro que rnalinalli signifique paja torcida, se desconoce la 

etimologia nahuatl. El malinalli tejido se usaba como redes para cargar el 

carbon. Por eso tambien se le conoce como "zacate de carbonero". Segbn 

Angela Maria Martinez, Malinalco fue el nombre con el que se designaba la 

planta en la antigua lengua de 10s t o ~ t e c a s . ~ ~ ~  

Segun Romero Quiroz, quien ha hecho quiza la indagacion mas porrnenorizada 

de la toponirnia de Malinalco, afirrna que la planta tuvo relacion con el sacrificio 

"' Schneider. Monografia ..., op.clt. p. 34 
988 

Nomenclatura GeogrA%a de Mexico. Mexico, Oficina Tipogdfica de la Secretaria de Fomento, 1897, 2a. Parte 
Diccionario. Pag. 143 malinalli tambien iigua entre ios nombres de ios vegetales de ia Obra dei Dr. D Francisco 
Hernandez, titulada Historia de lasplantas de la Nueva Espaiia, citado por Peiiafiel, op. cit. la parte, p. 143. 
"' Rornera Quiroz, op.cit,.. p. 35 El autor afirna que hay vaiios tipos de Malinaili y no todos se prestan para sei 
torcida o tejida pues time pequeiias espinas coriantes. 
990 Martinez, Mal~naixicco ... op.c!t, p.3. El nombre cientifico de malinalli 0 malinali, es Muhienbergia macroura, 
MBrimino Martinez. Catrjlogo de nombre vulgares y cientificos. Mexico, FCE, 1979, p 55. En tarasco malinaii se dice 



ritual y la muerte y afirma que no es posible explicar como. La asociacion la 

establece por ciertas coincidencias que el encontro entre la escena del 

flechamiento para dar muerte a un cautivo y representaciones donde aparece 

el flechamiento de la planta. La planta Malinalli esta asociada al sacrificio 

ritual.991 Esas escenas las encontro en el Codice de la Hisforia Tolteca- 

Chichimeca. En dicho codice efectivamente se encuentra la lamina XI1 con una 

planta de Malinalli flechada, sangrante y en la lamina XV un guerrero 

f lechad~.~~'  Sin embargo Romero Quiroz, no nos comunica el trayecto que 

siguio en tal a s o c i a c i ~ n . ~ ~ ~  

Malinalco fue un pueblo solar que practico el sacrificio Ciertamente 

en las-representaciones que se ha dado a la planta aparece como un craneo 

cuyos cabellos serian las hojas de dicha planta.995 Segun Quiroz, las flores de 

esta planta son frecuentemente ernpleadas en 10s cementerios. Tienen un gran 

parecido con la pluma de avestruz .?% 

La variedad de la planta que es representada en la Hisforia Tolfeca Chichimeca 

tiene la flor blanca. Los malinalcas, en Semana Santa utilizan actualmente 

plumas de avestruz blancas y de otros colores para adornar sus cascos 

romanos (a 10s que denominan morriones), es decir que emplean un simil de la 

flor de malinalli. La flor de papel que fabrican para representar una pluma en 

las cabezas de las niiias vestidas de "angelitas" para esas mismas ceremonias 

de Semana Santa tambien se parece o a la pluma o a la flor de malinalli. 

Segun el autor, en el codice Magliabecchi, se puede apreciar que al bulto del 

muerto le ponian una cabellera de la hierba Malinalli. Y que quizas por eso se 

le asocia con la muerte. Cabe recordar que como dijimos en el capitulo dos, el 

summula, en Morelos Ie llaman lacafe, en spoteca goba-ch*, yen el Edo. de MMm,  ramtdn. Mertin@z, op. cit. 
1129. 

"' Romero Quiroz, op-cit.. p. 35. 
992 Heinrich Berlin y Silvia Rendon, op.cit.,dichas Ih inas  han sido repmducidas aqui en el anexo II. 
993 Hernos enwnhado referencias que asocian al maquev con el sacrificio del c o d n ,  hemos mostado esta relaciirn 
en el capihllo dos, posiblemente einopal y la plantam;linalli Sean de este tenor, per0 no tenemos elementos para 
mantener la himtests de Romero Quiroz 
994 Romem Quimz OP. &. p. 46. 

Q?n cjrcunstancla que nos hace Ensar 23rque fue eleglda esta pluma Para 10s cascos ( 0 morn ones^ ]ud~cs de 0s 
ac1ua:es .nalznalcas e? e nbal de Semana Sanw Vease anexo V 



cabello despeinado, se lo asociaba con estado perturbado o con el duelo, 

segun Virve Piho. 

"En el Codice Borgia, ... aparece ei duodecimo dia malinalli, con la bandera parniti, que aiude ai 

sacrificio, misma que portan 10s cuauhtli-ocelotis, guerreios aguilas y tigies" tallados en el 

huehuetl de Malinalco, como veremos, que corroboia el flechamiento de ia planta y la relacion 

de la misma con el sacrificio humano y la muerte" 997 

Rornero Quiroz tarnbien explica que el nornbre de Malinalco deriva de 10s 

pobladores denominados Malinalcatecatl que procedian de otro lugar tarnbien 

llarnado Malinalco. Este pueblo posiblernente existio cerca de Colhuacan, y en 

su peregrinar estuvieron en Tula ligados a 10s Colhuacanos del Valle de Mexico 

y a 10s Tenochcas. 

Otra version del origen del nornbre de Malinalco proviene del rnito rnigratorio 

de ios rnexicas, sugiere que el lugar debe su nornbre a Malinalxochitl, herrnana 

de Huitzilopochtli, a quien este abandono, en ese lugar, con sus huestes 

prosiguiendo sin ella la rnigracion. 998 

Las representaciones de la planta ma!inal!i, duodecimo signo de 10s dias 

aparecen en varios codices, me referire a la que aparece en el C~dice Cospi. 

De este Carmen Aguilera nos dice que no se dibuja la yerba especifica sin0 

que se recurre a un cornplejo de forrnas en el que convergen varios 

significados asociados. Se trata de una rnandibula descarnada, con dientes, ya 

sea solo de la linea inferior, de esta y la superior; sobre la rnandibula crece la 

yerba en flor, en ocasiones con cuentas ricas. Cuando se han pintado las dos 

hileras de dientes, estos rnuerden un corazon, que a veces sangra. En ires 

ocasiones a la yerba le aiiaden un ojo redondo y un ganchillo arnarillo corno 

nariz, y asi el signo parece un craneo. En otras ocasiones aparece la 

rnandibula inferior descarnada y pintada de rnanera realista, blanca con 10s 

"' Romero Quiroz, op.cit., p . 38 El pemitl lo poitaban ios cauiivos que iban a ser inrnolados vease p.43 de la misrna 
Obra. 
998 Quezada, Sexualrdad, amor .... op. cit. pp. 70-71, detalie de! mito m& adelante. Rornero Quiroz discrepa de esta 
vers~bn, ya que afirma que el nombre de xkhitl no podria haberse suprimido si iuera ese su origen. 



puntos ocres que representan la materia blanda durante el proceso de lirnpieza 

del hueso. La yerba mas que corno planta se le representa estilizada siempre 

corno un haz que termina hacia delante en una franja roja y otra amarilla. Al 

estar antropomorfizada se wnsideraba que la yerba imprirnia al dia su sino. Se 

le consideraba nefasto. 999 aparece en el Codice Borgia. 1000 

Sobre la representacion de malinalli como dos serpientes trenzadas en espiral, 

Aramoni nos dice que, en su opinion, se trata de Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, 

dos flujos divinos de calidad opuesta que confluyendo en giros parten a Cipadli 

para organizar no solo el universo y el espacio, sin0 tambien el tiempo 

h~mano. '~~ '  

e) Religion 

Su religion es mayoritariamente catolica, no obstante existen iglesias recientes, 

de culto protestante. En el barrio de San Martin, La Luz del Mundo y Los hijos 

de Jehova, esta ultima tambien en la Ladrillera; yen el barrio de San Juan la 

lglesia Adventista del Septirno ~ i a . ' ' ~ ~  SegOn encuesta realizada por Aparicio 

en 1995 habia 91.4% catolicos, y 8.6% protestantes. 1003 

f) Religiosidad y festividad populares 

La vida social de la comunidad de Malinalco gira en tomo a dos actividades, el 

comercio y las fiestas religiosas, que son numericamente superiores en 

relacion con las fiestas profanas. Cada barrio tiene al menos una fiesta al afio. 

Por lo que, exceptuando el mes de rnarzo, 10s otros meses hay de una a dos 

fiestas. Estas son promovidas por la comunidad, son de larga tradicion y sus 

formas de organizacion son amplias y eficientes, y por su antigiiedad se han 

ido perfeccionando con el tiempo. Existen encargados para recoger el dinero 

para la fiesta y encargados para pedir cuentas. Son dos o tres personas las 

999 Carmen Aguilera, estudio al Codice Cospi, calendano rnessicano. (Bolonia) MBxico, Gobierno del Estado de Puebla, 
Centm Regional de Puebla, INAH-SEP. 1988. pp.22-23. 
1000 Vbse Seler. op. CL Tomo I p. 19, y tomo Ill pp. 2 y. 7. 
,001 Aramoni. op. cit p. 20. 
1002 Schneider, Malinalco ... op.c*. p. 41. 



que se coordinan con el sacerdote y se encargan de distribuir tareas entre los 

voluntaries. 

Para 10s Malinalcas es un honor participar con un cargo. Existen ciertos cargos 

que son rnuy solicitados con afios de anticipacion. El que recogio el dinero 

tiene que inforrnar y cornprobar cada gasto realizado. La vida social de 10s 

barrios va de la organizacion de una fiesta a su realizacion y apenas concluye 
. UI .-- ld, coiiiienza la organization de la siguiente. 

Las fiestas religiosas no estan separadas del cornercio. Se fusionan arnbos 

planos. Los comerciantes venden lo que se necesita en la fiesta. En ias 

festividades de lo y 2 de noviembre tradicionalrnente conocidas como Dias de 

:~iiieiios se venden proaucios corno veias, pan, dulces, juguetes de azucar 

para las ofrendas, etc. adicionalmente a 10s productos que ordinariarnente se 

ex~enden. 

Las fiestas civicas son prornovidas por el ayuntarniento con el apoyo de las 

escuelas, para la realizacion de desfiles, o concursos de bandas; y son para 

conrnemorar las fechas del calendario federal. Se realizan en el jardin principal. 

La unica fiesta civica cuya ~rganizacion PS popu!ar es !a fiesta de la 

Independencia. Los pobladores se refieren a ella corno el simulacro. En un 

pueblo de tradicion guerrera, ya que en Malinalco se forrnaban 10s guerreros 

aguila y ocelote, la presencia guerreros o soldados en 10s ritos o 

conmernoraciones adquiere particular sentido. Por sus manifestaciones el 

simulacro ha sido prohibido. La prohibicion de la fiesta obedece a1 riesgo de 

lesiones en 10s participantes. 

El simulacro consiste en simular una batalla cuyas balas son frutas, 

preferenternente verdes para que el impact0 sea mayor. Una guayaba verde 

arrojada con fuerza puede lesionar seriamente a una persona. No pocos casos 

se han dado de tabiques nasales rotos e incluso del riesgo de perder un ojo. Un 

grupo se viste corno soldados espaAoles y otro grupo corno pobladores, 



algunos hombres se visten corno rnujeres, y otros mas de negritos.'OM Se tiiien 

la cara de negro y rasgan su ropa para que se vean rnuy pobres. 

Los soldados permanecen en una especie de torre-mirador en alto, construida 

en rnadera, que les siwe de escudo, y abajo la poblacion "las rnujeres" y 10s 

negritos y algunos otros que participan sin disfraz arrojan las balas hacia 10s 

soldados y viceversa. Es rnuy viva la oposicion a que se prohiba el sirnulacro. 

La creatividad desplegada para la realizacion de 10s atuendos y la vitalidad de 

esta fiesta es notable.'005 

g) Lengua 

En el rnunicipio de Malinalco se habla espaiiol. Seglin schneider'Offi ha habido 

un decrement0 de la poblacion que aun habla nahuatl. En 1980 eran 207 

personas yen 1990 solo 39, per0 no cita la fuente de donde obtuvo este dato. 

h) Aspectos Economicos 

Los siguientes datos econornicos a que nos referirernos provienen de fuentes 

gubemarnentales corno el INEGI (Instituto Nacional de Geografia Estadistica e 

Informatics) y del SNIM (Sisterna Nacional de lnforrnacion Municipal). Asi corno 

del analisis estadistico de dichas fuente~.'~~' En otros casos se rnenciona la 

bibliografia cuando no proviene de estas fuentes. 

La quinta parte de la poblacion de Malinalco, es econornicarnente a c t i ~ a . ' ~ ~ ~  

Eso significa que del salario de cada trabajador viven cinco personas. El 40% 

de esos trabajadores sostiene a 4 personas con menos de un salario rninirno. 

1c.x 
Por un documento be fines oel slglo XVll se bene noucla de qoe hub3 poblaclon mu'ata en Mallnalcl Cal&jo y 

s~nres~s ce documenros rnanuscnlcs rrlatwos a pueblos del Esrado d? M ~ X J W  1541-1823 cnado por Schnelder, 
Monografia. ... op.cit. p. 33. 
loo' Vease fotos en anexo. El hecho de que la guena entre los nahuas haya sido sagrada. ha desplegado una 
dimension er(llica paiticipar en ella. No obstante el paso de varios siglos: se puede apreciar como algo de este 
sentirniento se mantiene, por el narcisismo puesto en juego en la vestimenta, sea guem civil 0 religiosa. en el porte y 
orgullo con que esta se [leva, yen el entusiasrno par participar. 
ID" Schneider, Malinalw, . . .op.cit.,p.36. 
1007 Vbnse cuadros en anexo No. II. 
,008 Vease Anexo ll cuadro Ewnomia. PEA4432. 



Otro 48 % de 10s trabajadores vive y rnantiene a 4 personas mas con 36 a 

52.25 pesos diarios en 

El 64% de 10s trabajadores vive del carnpo. Los malinalcas tienen una larga 
L-4 :  1 1 ~ ~ 1 c i 6 n  agricoia, rnucnos ae eiios se conciben a si rnismos como campesinos 

cualquiera que sea su o c ~ p a c i o n , ~ ~ ~ ~  le sigue en porcentajes rnuy inferiores, 10s 

trabajadores del comercio: 7.6% y de la construccion 7.5%''" 

Los carnpesinos viven en condiciones de pauperizacion creciente. "Ante [as 

repetidas perdidas en dinero que ocasiona la actividad agricola entre 10s campesinos 

pauper'idos o semiproletarios, estos no sdlo recurren a 10s prestamistas usureros 

(generalmente comerciantes ylo terratenientes de la misma comunidad) obteniendo prestamos 

en condiciones sumamente desfavorables la mayoria de las veces; sino que para poder 

mantene: en produccioii la paiceia aniiaimente iienen que apoyarse en diierentes aciividades 

remuneiativas. 0 sea que en las condiciones en que producen 10s esiratos mas bajos del 

campednado, la agricultura se vueive una actividad secundaria y complementaria. Al analizar 

estas unidades de producci6n, sostiene Bartra, se descubre casi invariablemenie que estan 

subsidiadas; es decir; que como unidades aisladas constituyen en efecto un fenomeno 

antieconomico inexplicable. Solo pueden operar junto con otra actividad remunerativa que 

absorba las perdidas monetarias de la produccion agricola. De esta manera resulta que la 

agricultura es sostenida por el pequeiio comercio, por el dinero que mensualmente envian las 

hijas desde la ciudad donde trabajan como sirvientas, 10s jornaleros, y por 10s beneficios del 

trabajo artesanal o las ganancias producidas por algtin ~ficio."'" '~ 

El grado de rnarginacion de Malinalco es rnedio, seglin 10s indices de 

Marginacion de 1995. '~ '~ Este indice se refiere al porcentaje de poblacion que 

no participa del acceso a bienes y servicios esencia~es.'~'~ El indice de 

rnarginacion es una rnedida de deficit.l0I5 Es una media estadistica resultado 

de la combinacion de 9 factores (analfabetisrno, sin primaria, sin drenaje, sin 

energia, sin agua, con piso de tierra, con hacinarniento, con rnenos de cinco mil 

habitantes, y hasta dos salarios rn in i rn~s) '~ '~ Esos 9 factores dan lugar a cinco 

rangos en el pais: rnuy bajo, bajo, rnedio, alto, rnuy alto. Para deterrninar el 

1009 Anexo il cuadro Trabajoi ingreso. 
lolo Carolina Mariinez Salgado, Sobreviv,, en MalinBlCo. Mexico, Coimex-UAMX, 1993, p.93 
lo" Anexo il cuadro sectores productivos. 
1012 Aparicio Quintanilia, op.ci1. p. 325 
''I3 Indices de Marginacibn 1995. Mexico. Consejo Nac~onal de Poblacibn. 1998. 
,014 ibidem p 17 
,015 ibidem p 18 



grado a que corresponde una localidad se aplica el metodo de analisis factorial 

al grupo de las 74 997 localidades con information en 1990 y 1995. ''I7 

Uno de cada 20 trabajadores economicamente activos es obrero en la industria 

de la manufa~tura.'~'~ 

La mayor parte (60%) de la poblacion economicamente activa trabaja de 41 a 

48 horas semanales. 1019 

Entre 4362 trabajadoresqo2' y 3395 Io2' que son las personas economicamente 

activas hay una diferencia de 967 personas que no se indica si esGn 

desempleadas, o a que obedece su inactividad. Existe una contradiccion entre 

dos bases de datos gubernamentales En las fuentes escritas son 70 personas 

economicamente activas sin empleo, en las fuentes electronicas son 932. 

Ambas fuentes son del SNIM. 

Entre la pobiacion economicamente activa se han considerado nifios mayores 

de 12 aiios. No se especifican grupos de edad en la P.E.A. 

Si el 88 por ciento de la poblacion tiene muy bajos ingresos podemos deducir 

que la calidad de vida es muy baja y las carencias nutricionales considerables. 

Aparicio Quintanilla, quien realizo una investigacion en la zona, afirrna: 

... la estructura agraria caracterkada por el minifundismo, ya sea en la f ona  de predios 

privados, parcelas ejidales, y comunales explotadas de una manera anarquica e individual no 

penite un desarrollo local o regional sustancial de la agricult~ra. '~~ 

Por medio de la investigacion etnogrckfica, llega a la conclusion de que la 

poblacion de Malinalco se encuentra desnutrida. 

1016 . . rbldern p.20. 
1017. - fbldem. 
''Is Anexo II Cuadro Sectores productivos. 
''I9 Anexo II Cuadro Trabajo e ingreso. 
1020 Anexo li cuadro sectores prcductivos. 
1021 Anexo Ii cuadro trabajo-ingreso. 



La base de la alimentacion es, como en muchos poblados rurales, la tortilla, el 

frijol y una salsa elaborada con jitomate o tomate y chile. Aigunos tienen 

posibilidad de criar aves yen ocasiones la dieta se ve enriquecida, per0 esto no 

es un recurso generalizado ni ocurre con mucha irecuencia. Los que viven 

cerca de huertos o tienen arboles frutales en su corral pueden acceder a la 

fruta en determinadas epocas del afio. La lactancia dura, en Noxtepec, 

alrededor de 18 meses y en San Martin ha ido haciendose mas breve el 

per i~do qiiizas esfo obedece a que ias mujeres de San Martin tienen 

acceso mas faciimente ai trabajo remunerado que las de Noxtepec. 

Es una creencia difundida en la region que si la madre amamanta y ha sufrido 

un disgust0 grande, la leche "se malea", algunas dicen "se envenena" y 

entonces el pecho no se debe de ciar ai nifio. 

La raz4n de hijos sobrevivientes con respecto al numero de hijos nacidos vivos para las 

mujeres alguna vez unidas, rnuestra que alrededor de la mitad de las entrevistadas ha perdido 

ai rnenos un hijo. 1025 

La cabecera rnunicipai esia urbanizada y tiene ocho barrios, San Juan, Santa 

Maria, Santa Monica, San Guillermo, San Pedro, La Soledad, San Martin, San 

Andres. Aparicio ~u in tan i i l a "~~  afirma que su totalidad el municipio de 

Malinalco tiene diecisiete barrios, per0 al nombrarlos enumera 13: San Juan, 

San Martin, San Guillermo, La Soledad, San Nicolas, Jesirs Maria, San Andres, 

San Pedro, San Sebastian, San Simon, Jalmolonga, Santa Maria Zoquiac, 

Nicolas Bravo y uno desaparecido que fue despoblado a rnediados dei siglo 

XlX que tenia el nombre de Santiaguito. 

1022 Aparicio Ouintanilla, Op.cif. p.12. 
Salgado. op.cit. p.128 

1014 
Ibidem, p. 106 

, 0 2 5 .  . 
ibidem, ias entrevistas fueron realizadas por Carolina Salgado en Noxtepec y Sn Marlin como parte de su 

investigaa6n. 
1026 ib,dem, p. 43. 



Sus calles son empedradas y sus viviendas, sobre todo en la parte central son 

de piedra o ladrillo. Los barrios de la parte central y norte, Sta. Monica, Sta. 

Maria, y San Juan son 10s que tienen mejores condiciones de vivienda. Hacia 

las orillas, sobre todo hacia el barrio de San Martin se aprecian numerosas 

casas de adobe. El paisaje constructive es muy contrastante. Se aprecian 

pequefias viviendas construidas rudimentariamente junto a grandes residencias 

de fin de sernana. Existe poblacion flotante, un alto numero de personas, en su 

mayoria procedente del Distrito Federal, de alto nivel economico, va a pasar 10s 

fines de semana a Malinalco. Esta rnigracion ha transformado el tejido social de 

Malinalco, y ha afectado severamente e l  suministro de agua. Pues estas 

residencias tienen con frecuencia albercas y jardines de grandes dimensiones, 

circunstancia que ha creado inconformidades sobre todo en San Martin, que es 

el barrio mas tradicional y donde hay mas campes in~s . '~~~ 

'El suelo granitic0 donde s e  asienta la poblacibn no permite si no a costa de altos presupuestos 

una adecuada red de drenaje, por lo que en la cabecera de Malinalco las aguas negras 

desembocan en fosas particulares o en 10s cauces de rios y arroyos con todos 10s riesgos 

sanitarios y ecologicos que ello implica. n 1028 

La cabecera de Malinalco, en su parte central tiene una plaza en la que se 

expenden diversos productos en puestos instalados en ciertos dias. La plaza 

se extiende 10s miercoles por la calle Juarez y 4 a 5 calles aledafias, y de 1998 

a1 2000 crecio significativamente aumentando hasta 200 puestos que conte 

personalmente (Diciembre de 2000) y 50 carnionetas pick up mas autos de 10s 

mismos comerciantes procedentes de diversos pueblos aledafios, cuyos 

productos se detallan en la seccion 'comercio" del anexo II. Al oriente de la 

plaza se localiza el templo y convent0 agustino y a1 poniente dos restaurantes 

tiendas y farmacias. En la parte norte se localiza la casa de la cultura y el 

ayuntamiento y en la parte sur, unos portales ahi se localizan una farmacia y 

otro resta~rante. '~~~ 

1027 
En abril de 2001 se podia leer una manta donde se pedia un alto a las autakciones para perforar pours de 

agua para uso privado. 
1028 Schneider, Malfnalw ... op.cil,.p.71. 

V=ase secci6n Comercio en el anexo II. 



Malinalco, en su cabecera, cuenta con servicio de agua potable, alumbrado 

pliblico, energia electrica en las viviendas, servicio de correo, servicio 

telefonico en las casas y comercios y casetas telefonicas p~blicas. La 

television recibe muy diversos canales, tanto del DF como por cable. Hay 

tambien un banco y un cajero electronico, asi como una oficina para correo 

electronico, y uso de internet. Existen tambien varios hoteles, con servicio de 

agua caliente y television. En temporadas de vacaciones el ayuntamiento da 
'^'^ ,A,," de oiientacidn iiristica a iraves de una caseia que se instala en el 

jardin 

En el centro se ubica una galeria, donde hasta hace dos afios (1998) era una 

cafeteria. En la que se expendian revistas esotericas y revistas del IFAL. 
jlns~::l:iita F- taitLea -.-A- ---- para Arn6rica iatina.j noy se exniben aigunas pinturas, 

lamparas de papel amate y herreria, producto que tambien se expende en San 

Miguel de Allende, tambien hay venta de algunos libros y revista Artes de 

Mexico editada por CONACULTA, estos productos se ofrecen principalmente al 

turismo y la poblacion que acude a Malinalco en fin de semana. Otro lugar 

donde se expenden libros es en la Casa de la Cultura, son pocos titulos 10s que 

se exhiben, no mas de diez. No existe propiamente hablando una libreria. 

Existe una biblioieca con veinte mi! voihmenes que fue donada poi el fallecido 

Luis Mario Schneider. Se encuentra a la entrada de Malinalco. 

La Casa de la Cultura, es de administracibn municipal. Ahi se imparten clases 

y talleres de dibujo, ceramica, y danza entre otros. 

Segun 10s resultados preliminares del censo del 2000, el numero de viviendas 

particulares es de 4550. El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.78 '03' 

En 1995 eran 3952 viviendas particulares, es decir que en todo el municipio 

hub0 en cinco afios un increment0 de 600 viviendas. 

1030 Para un inventario muy detaliado del nOrnero y tip0 de comercios consOltese Scneider, op.n!. 
Io3' X l i  Censo General de Poblacibn y Wvienda 2000, Resultados Preliminares. INEGI. Aguascalientes. 2000. 



Sobre la disponibiiidad de agua en vivienda se conocen 10s datos de 1995 per0 

aun no se publican 10s datos del2000. En 1995 disponian de agua dentro de su 

vivienda tan solo el 11 % del total de las viviendas, y el 63 restante contaba con 

una torna de agua dentro de su terreno. El 23% no dispone de agua ni en su 

casa ni en su terreno. El 9% de las viviendas tiene drenaje a la red publica. El 

37 % desagua en fosa septica, el 2.8 del total de las viviendas tiene desague a 

rio y otro porcentaje igual a barranca o grieta. El 47% no tiene drenaje. Segun 

10s habitantes en el barrio de San Martin se han perforado cuatro pozos y 

ninguno le surte a la cornunidad, son para uso privado. 

El desague de.las aguas negras, en la forrna que se ha dicho, se traduce en 

graves problemas de contarninacion de 10s rios y del subsue~o. '~~~ Adernas 

que, en consecuencia, las rnedidas higienicas seven afectadas. 

j) Algunos aspectos sobre las relaciones hurnanas 

'Que es un padre para algunos Malinalcas? 'Cual es la relacion entre la 

funcion paterna y el nombre? 

Las nociones de paternidad y rnaternidad carnbian historicarnente e 

indudablemente son distintas o adquieren caracteristicas particulares en cada 

cornunidad. Esta pregunta es rnateria de otra investigacion. Voy a reproducir 

solarnente un dialogo que tuve ocasion de escuchar, que ilustra de rnanera 

rnuy elocuente un aspect0 de estas concepciones en Malinalco, y planteare las 

reflexiones que me produjo. 

Me encontraba en la oficina del registro civil. Norman Gornez era el oficial del 

Registro Civil. Llego una pareja mayor con una joven rnadre y su bebe, se 

sucedio el siguiente dialogo: 

-Querernos registrar a esta nifia, per0 queremos que el abuelo aparezca como el papa de la 
(sic) bebB 
- No podernos quitarle la paternidad a nadie, por ningun motivo. iQuien es el padre? 

V h s e  cuadro Vivienda en Anexo II 



- Un muchacho casado, per0 queremos castigarlo Lsabe? Por eso no queremos que 
aparezca y que en su lugar aparezca mi esposo. 

- Yo no puedo hacer eso, idonde nacio la niiia? 

- Pues nacio en Tenancingo, per0 no nos dieron comprobante, solo el recibo de pago 

Pues que raro, porque hasta las parteras tienen obligation de extenderles un comprobante 
de nacirniento. Desde que se pus0 de moda el robo de niiios se pide ese comprobante, se 
protege la criatura, y yo me protejo tambien. 

No pues no me dieron (dice la abuela, rnientras la joven madre permanece en silencio sin 
intervenir. Toda la comunicaci6n se produce entre el encargado del registro civil y 10s 
abuelos.) 

- Pues yo ies recomiendo que vayan por ella porque de otro modo no puedo registrarles a la 
niiia, si ustedes quieren puede aparecer la madre corno madre soltera, lo que no puedo 
hacer es que aparezca el abuelo como padre. Asi en el acta apareceria testado el lugar 
donde van 10s datos del padre, asi (les rnuestra un acta como ejemplo) 

Los abuelos dudaban sobre que hacer, dicen haber perdido ya un dia, algo 

parece apurar!es  registrar!^ cuanto antes. Finalmente deciden volver 0ti0 dla 

con el docurnento solicitado. 

La abuela de la nifia Cree que castiga al padre de la rnenor elirninandolo de! 

acta. Eliminar a alguien de un acta de nacirniento es una manera de elirninar a 

un padre de la vida de un nuevo ser. Un acta de nacimiento es un evento de 

caracter publico. Es muy posible que tras esa intencion de eliminar-castigar se 

oculte otra: Salvaguardar, quizas, el honor de su hija de haber engendrado con 

un hombre casado, y probablerneate, tambibn ahorrarle problemas que 

pudieran suscitarse con la' esposa de ese hombre. Pero la paternidad que 

propone la abuela descoloca a !a niiia y a la rnadre de la nifia de su lugar 

generacional. Es corno si solo pudiera concebirse endogarnicamente, hecho 

contrario a la ley social fundamental, la prohibicion del incesto. Ahi no hay 

incesto real, per0 hay un trastocamiento de lugares que perturbara la 

subjetividad de la niiia en cuestion. Si el padre es el abuelo, la rnadre de la niiia 

quedara corno si fuera esposa de su padre, si asume su rnaternidad. Si no 

asurne su maternidad y se la delega a la abuela de la niiia, la rnadre quedara 

como hermana de su propia hija. 

Veamos otro aspect0 de la relacion entre paternidad y nornbre. En la oficina del 

registro civil se lee en 10s posters: 

Padres, recuerden que el noinbre de su hijo sercipara toda la vida 



Mamri, papri, piensen en mi identidad de mexicano, no mepongan un nombre que sea 
dz$cil de pronunciar o de escribir, porque eso me creard problemas fitturos. 

Ciertamente existen en las actas muchos nombres extranjeros puestos a niiios 
1033 malinalcas. Este hecho en apariencia banal es de enormes consecuencias, 

pues en el se condensa la identidad personal y social. El nombre propio es una 

de las matrices de la constitucion de la s~bjet iv idad. '~~~ Los nombres tienen un 

significado etirnologico que remite a la cosmovision de un grupo. Sobre el 

nombre se tejen otras significaciones familiares y sociales ligadas a las 

expectativas de 10s padres sobre su hijo. El nombre 10s liga a un grupo socio- 

cultural al que dicho nombre pertenece. El nombre es un elemento fundamental 

del reconocirniento de 10s otros miernbros del grupo, se liga a la mernoria 

colectiva que reconoce lo que es familiar de lo que es extranjero, quien es ya 

conocido y quien es recien llegado y permite ubicar espacialmente tambien a 

un sujeto y una farnilia de 10s que se hab~a."~~ 

El nombre de pila pone en juego la identidad de un sujeto. Tambien en el 

nombre yace su filiacion, y el deseo de 10s padres de nominar a un sujeto con 

determinado nombre, y no solo con el apellido, pone en juego el deseo de 10s 

padres. Es decir el lugar en que ese hijo les hace falta. El nombre situa al 

nuevo ser con una pertenencia cultural determinada. La pertenencia irnplica no 

solo un linaje sino una tierra en la que se nace. ~ s e  es uno de 10s sentidos del 

termino patria (patrius) viene de padre esta asociada al linaje, al primer 

padre.'036 La palabra patria nombra un punto de origen en la filiacion y una 

localization espacial. 

El creciente inter& de ponerles nombres extranjems indudablamente se debe a la migration de jovenes hacia 10s 
Estados Unidos y la influencia que reciben y bansmiten a sus parientes malinalcas cuando regresan. Algunos de esos 
nombres son 10s siguientes: Yareli. Jessica. Mayeriin. Gael, Edwin, Denny. Danya. Lidmey. Almudena, Deysi. Alexis, 
Janet. Richar(sic), M a r  Grover. Lissette, lhsa Naimvi, Yarazet. Yenai. Aldair. Geovanny, Christian. Germain. 
Yovanni. YOir, Josli, Brandon, Samantha. Jonathan. Emmelin. Saory, Thalia. Kathia. Vianey, Heydi, Arlen. Margot. 
Denis, Kenia, Esbeydi. AiSn Hasibi. Yuali, Junior. Dafne, Jeftet. Jennifer. Lady Adilene. Yefzin, Minnie Paola, Edson, 
Neric, Nick Jordan, Fredi. Marlon. Hemos descontado de esta lista los nornbres extranjems de niAm exbanjeros 
residentes en Malinalw. Algunos de 10s nombres extranjems de 1s nifios maiinalcas qu&s estin ligados con su fe 
religiosa de 10s incipientes gmpos no catoliws. por ejemplo, Eii Getsemani. Sarah, Belzabeth. Jalil Sinai, Dhamar. En 
pmporcion significativamente menor enconhamos nombres de origen nahua. Poi cada veinte nornbres extranjeros. hay 
un nombre nahua:: Malinalli, Coahjn. Quemlli. Jose Ilhuicamina. Fuente: Registro Civil, Presidencia Municipal de 
Malinalco. Se ha respetado la ortogiafia tal y como aparece en actas. 
1031 V&se Jacques Lacan. Seminario 9 La idenfhicaci6n. veni6n espaRola inaita del seminario oral. Paris, 1961-62. 
sesiones del20 de diciembre 1961 y 10 de Enem 1962. 
1015 Francoise Zonabend. "~Po r  que nominar?" en Claude Levi-Strauss et. Al., La Idenbdad, Barcelona, Petrel, 1981 
pp.289-321 
lo" Vbse Santiago Segura Munguia. Diccionario etimol6gico latino espariol, Mixico. Anay, 1985. 



En el nombre de pila se cifran ideales, cuya paternidad y significado no es la de 

10s ancestros sino la del vecino pais que ofrece mejores condiciones de vida a 

10s trabajadores que sobreviven al paso fronterizo para trabajar en Estados 

Unidos como "braseros". 

Algunas sefioras informantes ancianas, a1 pedirles su opinion sobre 10s 

iioiiibies gue ponen hoy en dia a 10s niiios, me comunicaron que el santo 

patrono "se ofende" si no le ponen el nombre que le toca. Este aspect0 esta 

ligado al tema de nuestra tesis, porque cuando un nifio muere el santo a quien 

10s padres se lo dedican es para ellos un santo patrono. La nominacion ritual se 

da en acto. La nominacion esta simbolizada en el vestido. Vestir al niiio como 

ei santo a quien es dedicado es iigarlo a un linaje mitico. Esta ofrenda se liga a 

la idea de paternidad. El patrono es tambien un padre. De ah! se nace, a!!l se 

vuelve al morir. Es punto de origen y de destino 

Formacion de nuevas familias. La edad en que hombres y mujeres 

acostumbran formar parejas es temprana, las mujeres entre 10s 15 y 19 y 10s 

hombres alrededor de 10s 20. Los solteros mayores de 30 afios son r a r ~ s . " ~ ~  

Se dice que las mujeres "fracasan" cuando el hombre que las embaraza las 

abandona. En ese caso suelen quedarse a vivir en la casa de 10s padres. Otro 

caso es cuando el hijo casado emigra, la mujer y 10s hijos quedan en la casa 

paterna. Y un tercer caso, es cuando 10s padres son ancianos, al hijo menor 

(xocoyotl) le toca quedarse a cuidarlos y vivir en esa casa. En todos 10s otros 

casos la nueva pareja construye su vivienda en el terreno familiar generalmente 

del mar id^."^^ 

'03" En otias cornunidades, como es ei caso de los yaquls, ia nominacibn del moribund0 es verbal y expiicita El 
morlbundo adqulere dos nombres poi padrino de muerte A esta costumbre nos hemos referido en la lntroduccion de 
esta tesis. "ease nota 9. 
'O" Salgado, op.cif. pag. 305 

Ibidem p 103 



Las mujeres tienen su primer embarazo antes de 10s 20 aiios. El promedio de 

embarazos en San Martin es de 6.6.'"' 

Discursos o decires sobre la sexualidad. 

Dialogo entre una mujer anciana y una de edad media unos 45 afios, en el 

templo del centro, antes de una boda. 

- Ahi tienes a la otra que esta terca porque ya quiere hombre, yo le digo te vas a arrepentir 
- Mire a mi como me fue (le seiiala una cicatriz en el brazo) 
- i Y  eso? 
- Pues mire, de que son canijos son canijos 

Cerca de la puerta de la entrada de la iglesia hay un pequefio exhibidor de 

libros religiosos, en uno de ellos se lee en la portada: Me caso porque me caso. 

En Malinalco hombres y mujeres lo hacen todo por separado. Cuando van a un 

baile por ejernplo, 10s hombres se van por un lado y las rnujeres por otro. 0 a 

veces no quieren llevar a su esposa a 10s bailes.'"' 

Se invita a 10s novios a /as platicas prematrimoniales. Esta es probablemente 

una influencia de la iglesia que inicio este tip0 de servicios para orientar a 10s 

jovenes en su nueva funcion. 

En uno de 10s sermones dominicales el sacerdote hablo a unas parejas que 

cumplian afios de casados. Cuestiono el regimen de bienes separados; dijo: "si 

no saben compartir lo que tienen, menos van a compartir lo que son" Luego 

pidio a hijos y padres que se dieran la bendicion. Les recomendo "bien 10s 

abrazos, no Sean frios" Hay gente que dice: padre a m i  nunca me dijo mi mama 

'Ye quiero: no tengan miedo de decirlo, jacaso Crisfo fuvo miedo de mostrar 

su amor? Luego se refirio a 10s conflictos conyugales y cuestiono las versiones 

maniqueistas que afirman que uno es el bueno y el otro el rnalo en la relacion, 

dijo: Si yo dig0 yo soy el bueno y el es el malo, es falso, si en cambio tengo 

sentimiento de culpabilidad y digo el es el bueno yo el malo, esta peor, No! Asi 

no es, todos tenemos ratos buenos y ratos malos. 

1040. - lbldem p. 106 
'04' Beam? Espinoa. informante, se dedica al comercio. Entrevista. mes de marzo de 20Q0. 



k) Saiud y mortalidad infantil. 

La salud fisica de una poblacion es resultado de muy diversos aspectos, entre 

10s aue se destacan las formas de produccior! de la tierrr, por ser u:: pueblo 

agricultor, la calidad y forma en que se suministra el agua, el control de la 

contaminacion de 10s recursos naturales, la buena administracion para el 

sewicio de recoleccion de basura, la alimentacion, la calidad de vida, es decir 

relacion trabajo-reposo y compensacion econornica asi como otros 

satisfactores de tip0 recreativo, la busqueda del deporte, la oportdnidad para 

detectar ciertas enfermedades graves y su tratamiento, 10s habitos higienicos, y 

la frecuencia y cantidad con la que se consuman ene~antes, bebidas 

alcoh6licas y drogas, entre otros factores. 

Los trabajadores agricoias pertenecen a uno de ios sectores cuyos daRos a la 

salud derivados de la actividad laboral han sido mas descuidados. Los ciclos de 

trabajo, supeditados a situaciones climaticas y a los requerimlentos de 10s 

cultivos conducen a una alta ocupacion en unos periodos y una gran 

desocupacion en otros. En el primer caso se pone en riesgo la salud desde 

edades muy tempranas. Pues toda la familia participa en el ~ a r n p o . ' ~ ~ ~  

Carolina Salgado estirna que 10s bajos niveles de ingreso, la temprana 

incorporacion al trabajo de mano de obra infantil y la dificultad de acceder a 

bienes y servicios tanto por razones economicas como de comunicacion de sus 

rancherias se traduce en importantes riesgos para la s a ~ u d . ' ~ ~ ~  

A decir de varios habitantes, el consumo de la droga entre 10s jovenes se ha 

extendido, principalmente de la cocaina. Estudiar cada uno de estos aspectos 

seriamente y analizarlos rebasa 10s propositos de esta tesis. Solo me referire a 

10s servicios medicos, a las condiciones de asistencia para 10s partos, a 10s 

problemas de suministro de agua y contaminacion de 10s afluentes de 10s rios 

asi como a 10s problemas de recoleccion de basura y destacare una 

consideracion en materia alimentaria que fue una de las conclusiones de la 

Saigado op. cif. p. 43. 



investigacion de Aparicio Quintanilla. Afirrna este autor que gran parte de la 

poblacion tiene rnala alimentacion y desnutricion agravada por la creciente 

explotacion de la rnano de obra cuando se trata de parcelas de produccion 

privadas, o bien, a la rnanera corno reducen sus gastos a condiciones rninirnas 

de subsistencia para poder sostener sus propias cosechas, cuando la parcela 

es ~ u y a . ' ' ~ ~  

En la cabecera municipal existe un centro de salud en el que atienden dos 

medicos y un dentista, una enfermera, tres vacunadores un administrador, un 

auxiliar adrninistrativo y una persona de intendencia. Cuenta con sala de 

espera, consultorios medicos y dental, hidratacion oral, salas de expulsion, 

hospitalizacion y juntas, asi corno tres oficinas. En residencia rnedica, hay cinco 

carnas y una mesa de exploracion. Los medicos que atienden estan realizando 

su se~ i c i o  social. Existe tambien una unidad rnedica familiar del Seguro Social 

(IMSS, Malinalco, No. 36), la atiende un medico, dos adrninistradores, una 

enfermera y una persona de intendencia. Cuenta con consultorios, alrnacen, 

farrnacia, sala de espera y urgencias, cuatro carnas y dos mesas de 

exploracion. La cobertura es para 1500 afiliados. 1045 

El DIF, Desarrollo Integral de la Farnilia, cuenta con un centro de salud 

cornunitaria, con un consultorio atendido por un rndico, sin sala de expulsion y 

con una cama de 0b~eNa~iof l .  Tambien atienden dos terapeutas, un dentista y 

un psic610go.'046 El DIF distribuye tarnbien desayunos escolares diariamente, 

en periodos de c l a ~ e s . ' ~ ~ ~  

Dan se~ i c i o  tarnbien 5 medicos que atienden en forma privada y 2 dentistas, 

per0 no existe ninguna clinica para atender emergencias y cirugias 

programadas. Los pacientes son trasladados a Tenancingo cuando el medico 

no puede resolver la necesidad de su paciente en el consultorio ya que es la 

poblacion mas cercana a Malinalco, en la que si existe una clinica bien 

IM3 Ibidem p. 44 
Apanclo Q~tnbnll'.. Op nr pp 1761%  as formas de dlslnS~cl0- de scs procunos son n u y  lrnnaoas I0 qus 

da luger a que no p-edan nl trasladar su rnercanc a n! ofrecena a prec 0s de venb que fes perrrlbn recuperar s: 
inversidn y dejarles ganancia. 
'"' Shneider, op.crf. P.37. 
1046. - ~brdern. 
'04' El desayuno consiste en leche (envasada en tetrapak) y un mazapan. Los entregan a cambio de 50 centavos.1998. 



equipada. Un importante niimero de nifios cuyas familias viven en Malinalco, 

nacen en ~ e n a n c i n g o , ' ~ ~ ~  de donde podemos deducir que la parturienta viaja 

alla para asegurarse que su parto estara mejor protegido en una clinica en 

caso de una eventualidad. 

Si analizamos el numero de pobladores en relacion con 10s servicios medicos 

se advierte que son insuficientes 10 medicos para veinte mil habitantes aunado 

ai hecho de que estan concentrados en ia cabecera, por io que las rancherias 

estan desprotegidas en casos de emergencia, sin contar con vias rapidas de 

cornunicacion cuando no estan cerca de la carretera. La manera corno 10s 

maiinalcas han enfrentado sus problemas de salud cronicos es viajando a 

ciudades cercanas, y cuando 10s problemas no son graves, o 10s recursos 

ecoiidmicos son muy escasos, acuden a curanderas. Pero para enfrentar las 

ernergencias no disponen de recursos para atacar un problema respiratorio 

agudo o una deshidratacion severa. No disponen de transporte, rnenos aun si 

ocurre de madrugada. 

En cada barrio hay al rnenos un curandero, que cura de torceduras, problemas 

rnusculares, problemas estomacales, doiores de cabeza, y espanto, entre 

otros padecimientos. Tambien existen parteras que han aprendido recibiendo 

enseiianzas de sus antecesoras. Se trata de un saber que se ha transmitido de 

generacion en generacion. Algunas de ellas otorgan constancia de 

alumbramiento. 

Las condiciones de salubridad en Zapotes, Pachuquilla, y el Palrnar, rancherias 

que pertenecen a la cabecera de Malinalco distan mucho de ser adecuadas. 

Las familias que tienen emergencias medicas tienen que caminar 3 horas o 

mas para conseguirlo. En auto se hace hora y media de carnino, per0 no hay 

taxis, solo desde el centro hacia la periferia. No hay transporte de ningcin otro 

tipo, algunas familias tienen burros para transportar sus provisiones. 

Sus problemas de salud 10s atienden con medicina natural, remedios caseros, y 

plantas rnedicinaies. Las emergencias de 10s nifios las padecen enorrnemente 

IoJ8 Fuente Registro Cwil 



y es causa de complicaciones que inciden en la mortalidad infantil. La mayor 

incidencia es de problemas respiratorios y enfermedades digestivas y segun 

Salgado le siguen 10s trastornos dermat~lo~icos.'"~ Las rancherias 

mencionadas estan sobre el monte a 15 o 20 kilometros de Malinalco centro. 

Se accede por un carnino de terraceria, que en algunos tramos tiene malas 

condiciones. El carnino de terraceria es atravesado por un riachuelo. En epoca 

de iluvia el acceso es muy dificil. 

Recientemente instalaron alambrado para proveerles de energia electrica. El 

agua no esta entubada, la toman de un pozo. Todas las familias de esta zona 

tienen que caminar largas distancias para procurarse servicios. 

Los partos por razones economicas y de distancia son atendidos por 

voluntarias. Es una ayuda que se dan entre vecinos. No constituye un oficio en 

el sentido estricto del termino. Han atendido partos por necesidad de sus hijas, 

de sus nueras, o de alguna vecina que desesperada insiste a la aprendiza, que 

asista a la parturienta ya que las parteras de oficio si las hay per0 son muy 

pocas y se encuentran distantes de las rancherias. 

Ya me he referido a la cuestion del agua y a 10s problemas derivados de una 

poblacion creciente, de un surninistro desigual, pues junto a enormes 

residencias de grandes jardines perfectamente dotadas de agua existen 

pequefias viviendas que carecen del servicio, servicio agravado por las 

caracteristicas del suelo para perforarlo y realizar desagijes adecuados de 

aguas negras. La contaminacion con basura en las antiguas afluentes del rio es 

notable. Y el servicio de recoleccion de basura es muy deficiente. A decir de 

algunos habitantes es un problema derivado de las elecciones. 

Ei actual presidente municipal no cuenta con apoyo de la rnayoria de sus 

pobladores. La basura que se genero en grandes cantidades en semana santa, 

por la afluencia del turismo, de 10s residentes de fin de semana, y de 10s 

familiares de Malinalco, ante mi incredulidad, se guardo en el auditorio de la 



presidencia municipal y se la extrajo dias despubs. Los vecinos se quejaban 

del ma1 olor y trataban de resolverlo con i n c i e n s o ~ . ' ~ ~ ~  

Podemos coiiciuii que por iodas ias razones economicas, de disponibilidad de 

agua, y de servicios medicos oportunos, accesibles y eficientes a que nos 

hemos referido, la salud de 10s malinalcas esta amenazada. Si la salud consiste 

en un equilibrio que no es so10 som5lica sin0 tambien emoci~nal, ics 

Malinalcas tienen carencias alimenticias importantes. Y muchos niiios padecen 

de franca desnutricion. 

Sin embargo, la mortalidad infantil no es significativa. Las campaiias de 

vacunacion han sido eficaces y han reducido el nfimero de muertes ner vu3 

enfermedades virales. Hoy en dia [as causas principales de mortalidad infantil 

son problemas respiratorios y digestivos agravados poi  una desnutricion que 

proviene desde el periodo ge~tacional. '~~' 

Parte (I. Ritos y concepciones sobre la muerte. 

a) ha concepci6n de Ba rnuerte hoy en Mexico. 

Wablar de la muerte en el Mexico de hoy es una tarea encrme. Pietender 

decirlo en pocas lineas es correr el riesgo de caer en una generalization que 

es lo que precisamente quiero evitar. Prefiero destacar por que es importante 

no generalizar. 

No hay una concepcion de la rnuerte hay muchas, per0 estas podrian 

comprenderse en dos grandes grupos, concepciones indigenas de tradicion 

mesoamericana, y la concepcion cristiana. La ubicacion espacial de ambos 

polos grosso modo ha sido el campo y la ciudad, aunque hay excepciones. 

Entre esos dos polos hay una rica gama de expresiones, de redes sernioticas 

particulares, si hablamos de 10s otomies, que si hablamos de 10s tzotziles o de 

10s zapoiecas. Me interesa deslacar aqui por su peculiaridad y su vigencia un 

'OSo Nota Vease foto con el letrero donde se daba tal indlcaci6n en Anexos. 
,053 Veanse cuadros de defuncion por arios, Fuente Registro Civil. Mallnalco. Anexo Ill 



hallazgo de Jacques Galinier sobre las concepciones de la rnuerte entre 10s 

otornies, product0 de un largo trabajo etnografico con este grupo y de una 

cuidadosa interpretation; es un ejernplo de como hoy en dia despues de la 

evangelizacion y de varios siglos de cristianisrno, estan vigentes concepciones 

sobre la rnuerte que no tienen nada que ver con el llarnado rnundo Occidental. 

Para 10s otomies, la muerte es indisociable de una Iogica de la circulation de 10s alimentos, ya 

que un proceso de tip0 'oral" la puesta en marcha de 10s rituales de festejo de 10s rnuertos y 

otro de tipo 'anal" las deyecciones en ocasion de 10s eventos del Carnaval. En otros terminos, 

se trata de rnuertos que, de un lado, cornen (Todos Santos) y del otro, defecan (Carnaval) Esta 

metafora de 'vaiven ancestral, que repite 10s rnovirnientos del pene largo (mba) en la cavidad 

vaginal (ehe) deja vislumbrar la irnportancia de una embriologia indigena que confunde la 

sustancia medular y el esperma. Esas creencias legitiman la existencia de "rituales de afliccion" 

segirn la expresion de Turner, dedicados a 10s huesos de 10s ancestros, rituales que 

proporcionan una luz sobrecogedora sobre las practicas aztecas en torno a 10s osarios como el 

tzornpantii de Tenochtlitlan. 

Entendernos ahora corno la osteologia otomi abre un campo de investigacion considerable 

alrededor del tema de la muerte concebida como un proceso sexual. Recordemos que 10s 

huesos (yo) son penes, como las caiias de azircar que secretan el 'licor del diablo". Toda la 

ideologia de la muerte se singulariza en esta erotizacion de takwati ' el mundo del otro lado", 

caracterizado por una inversion de medidas, de formas, de cualidades; es el lugar donde se 

fabrican cianes y linajes patrilineales, c u p  existencia curiosamente se averigua solo en 10s 

mornentos de celebracion de 10s ancestros, en octubre, adentro de 10s oratorios (region de 

Tenancingo). La muerte controla 10s carnbios fisiologicos, la apertura de las bocas (nde). que 

se confunde con el "hambre" de las deidades terrestres. Aperturas en las cuales se abisman 10s 

diiuntos, asi como el cuerpo celestial de Cristol Sol, dia tras dia, en el poniente.'052 

En el rnundo carnpesino la rnuerte es una realidad rnuy asurnida. Esta en sus 

cornentarios todo el tiempo, corno un recordatorio. Un carnpesino, Don 

Ernigdio, vecino del barrio de San Guillermo, Malinalco, me decia por ejernplo: 

"&para que tanta riqueza la de esos turistas, si de todos rnodos nos varnos a 

rnorir? ese dinero solo 10s vuelve soberbios ... de eso que tienen no se van a 

llevar nada n 1053 

'OS2 Jacques Galinier, "Los DueRos del siiencio. La contribution del pensarniento otomi a la antropologia de las 
religiones", Estu~%os de cumra otopame, UNAM. Mexiw. 1998, p.93. 
'OS3 Abril2001. 



Aqui se tiene una gran facilidad para morir, que es mas fuerte en su atraccion conforme mayor 

cantidad de sangre india tenemos en las venas. Mientras mas criollo se es mayor temor 

tenemos por la rnuerte, puesto que eso es lo que se nos ensefia. 1054 

La facilidad con que el mexicano muere no es solo porque asuma la muerte 

como un hecho de la vida, inevitable, sino porque durante muchos siglos ha 

padecido una gr3n pobreza y c::n ella fragiliead de  13 . . ' A ~  "a" se vuei\ie mas 
evidente. Hay grupos sociaies que han mejorado. Con la Revolucion Mexicana 

se consolido la clase media. Pero en el campo, la situacion ha sido marginal 

desde hace mucho tiempo. Quienes iniciaron el movirniento zapatista, 

afirmaban que cuando un familiar se enfermaba alla en la selva no sabian si ir 

a comprar 1% medicinas o ir a compra: una caja de iiiuerto. Esio es un 

fenomeno actual, y no es leyenda. Es una realidad brutal. La rnuerte siempre 

esta mas cerca ae los sectores pauperizados y en Mexico siempre ha estado 

mas cerca del campesino, no por razones de su cosmovision sino por razones 

e~on6m icas . ' ~~~  

No obstante las diferencias etnicas en relacion con las concepciones sobre la 

muerte, ios mexicanos tenemos un legado en comun: ritos semejantes en todo 

el pals, especlficamente ei; las ofrendas de dia de Muertos. Ei reconocimienio 

de esa tradicion comun es un fenorneno reciente promovido por programas 

gubernamentales para el rescate de las tradiciones. Hace unas decadas no 

existia una difusion tan amplia del caracter de las ofrendas, de las diferentes 

formas de elaboracion de 10s altares ni de las especificidades de cada region. 

Per0 tambien tenemos en comun canciones, dichos, golosinas, juguetes, y 

rnuchos muchos muertos. Wluertos de una manera tan gratuita y tan violenta 

que quizas por eso estan tan vivos, me refiero a 10s muertos en la conquista, y 

luego por las epidemias y la explotacion colonial que con 10s espafioles llego y 

,054 
Xavier Viiiaunutia citado por Paul Westhelm, La Calavera, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1996 p. 10. 

105s 
Aparicio Quintanilla. op.c!t., p.325. Segh el Ceniro de lnvestigaciones Agrarias. el 84% de ios predios agricolas 

del pais, pueden ser ciasificados como de infrasubsistencia o subfamiliares. Si la produccian dei campo subsiste es 
porque es una actividad que el propio campesino subsidia con otras fuentes de ingreso, y porque reduce sus gastos a 
condiciones mlnimas de subsistemia. Y como ios campesinos no essn organizados son presas faciles de 10s 
intermediarios quienes se lievan la ganancia. Los p r e d i  tienen una supeficie tan exigua que son incapaces de 
generar emplw o suficientes ingresos para satisfacer \as minimas necesidades de la familia campesina. Y estos 
predios conesponden tambiCn en parte a la propiedad privada, especialmente la liamada pequena propiedad y sobre 
to60 a ios ejidos. 



a 10s que ya me he referido en el capitulo dos. Murieron sus cuerpos per0 no 

su legado que es extraordinariamente vigoroso. 

Quizas, corno una manera de cifrar esa cercania del campesino con la muerte 

es que se ha producido una cultura que se rie de ella, pero no es mas que una 

irnagen en espejo. Cuando ya no queda nada, cuando no hay mas recurso que 

el absurdo, solo queda la risa. Es la rnuerte la que se rie del campesino 

mexicano. Una cancion que canta El Charro Avitia reza: 

La muerte 

Viene la muerte vistiendo 

Mil llamativos wlores 

Ven dame un beso pelona 

Que ando huerfano de amores 

No le temo a la muerte 

Mas le temo a la vida 

Como cuesta morirse 

Cuando el alma anda herida 

Viene la muerle cantando 

Por entre la nopalera 

En que quedamos pelona me llevas o no me llevas 

No le temo a la muerte 

Mas le temo a la vida 

Como cuesta morirse 

Cuando el alma anda herida 

Si estas durmiendo en mi vida 

Es natural si despiertas 'OS6 

Otra cancion muy popular dice en su primera eslrofa: 

'No vale nada la vida, 

la vida no vale nada, 

comienza siempre llorando 

y asi llorando s e  acaba, 

por eso es que en este mundo 

1056 fiagrnento de la canddn intitulada "La muerte" de Tomas Mendez (EMMI), rntisica en cassette nota "Charro" Avitia, 
15 exitos. Mexico. Olfeon. 



la vida no vale nada." '05' 

En el rnundo carnpesino suburbano, la participacion cornunitaria es un hecho 

cotidiano. Los ritos funerarios y el duelo no son una excepcion. La 

pariicipacion cornunitaria en el duelo esta estrecharnente relacionada con las 

forrnas de produccion economica. Entre 10s carnpesinos el intercarnbio 

frecuenternente se produce por trueque, o se paga con trabajo, con cornida. En 

el duelo, !a farni!ia de! &.do invita a comer. Lz ce-irla es un page a t&os los 

vecinos por asistir, por cargar el ataud, por cavar la fosa. No hay servicios 

funerarios, solo existe el expendio de ataudes, nadie tendria con que hacer !as 

erogaciones que se hacen en la ciudad por un servicio funerario, no hay 

carroza, no hay carros, no hay sepulturero. Esta importancia de la solidaridad 

ante la falta de "especializaci6n " en e! trahaje derkvada del capitalisrno salvaje, 

se me hizo evidente al obsewar 10s funerales. El contraste entre la ciudad y el 

carnpo es abisrnal en este punto. La gente tiene que desplazarse largas 

distancias para ir a1 cementerio, cargando entre cuatro el ataud mas el peso del 

difunto. Los cornpadres ayudan a sufragar 10s gastos de 10s deudos. Cuando es 

un funeral de angelito algunos rnusicos no cobran. 

Los ritos se desprenden de necesidades sociales historicamente deterrninadas. 

La mortandad infanti! qze pzdecio el Mexico colonial, y akn todavia a principios 

del siglo XX, era alta. En este siglo la rnortalidad se ha reducido en aquellas 

cornunidades que tienen acceso a 10s servicios de salud publica. ~ C O ~ O  

soportar la rnuerte de tantos niRos sin hacer de eso una ofrenda? El ritual 

funeral de angelito encara una solucion religiosa a una rnortandad que alin en 

este siglo XXI que cornienza, por injusticias sociales, se sigue produciendo 

absurdarnente. El rito religiose busca tratar con ese absurd0 y transformarlo en 

algo mas soportable 

1017 Jose Alfred0 jimenez 1 cancion "Camino de Guanajuato', en Canclonero Popular Mexicano, Editores Lucina 
Jimenez, etAI.,M6xico. Conseio Nacional para la Cultura y las Afies, 1987, V0I.l. p.358. 
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En marzo de 1999 recogi el testimonio de un profesor, zapoteco, quien me 

referia cbmo se realiza a h  en Zaachila Oaxaca el rito para 10s nirios muertos. 

Alla el niiio no se transforma en angelito sino en flor, como se ha seiialado. 

"La muerte de un nifio es motivo de alegria porque se trata de una persona que no se sornetio 
a p~eba ,  va a1 cielo directamente. La madre puede llorar todo lo que quiera, es ella la que mas 
Ilora, porque tuvo a la criatura en el vientre, es quien mas siente su perdida. Las personas que 
la conocen la consuelan, le dicen que no es motivo de pena sino de alegria, que fue llamado 
por 10s buinro (gente grande), antepasados buinr6 es una unidad aunque se trate de un 
colectivo. Tambien la gente se refiere a ellos como la fuerza frinifaria. 

Cuando el niiio muere se les avisa a 10s padrinos de bautizo. Son ellos 10s que se hacen cargo 
del funeral. Se le viste de blanco a 10s niiios incluso a 10s adultos solteros. La sexualidad es la 
que introduce un cambio de color. El niiio se convierte en flor o flores y luz. Al final del 
novenario se realiza un tapete de flores de todos colores. Algunos petatos se pican para hacer 
mas pequefios 10s fragmentos. Se u t i l i i  arena de colores y carbon yen el tapete se dibuja una 
paloma. Se hacen banderas blancas y se ponen lazos en 4 velas. Si se ponen veladoras son 3. 
Tarnbien se pone un vaso con agua en medio. Los cuatro elementos para 10s zapotecas estan 
presentes en el ritual: fuego, aire, agua y tierra, y tambien copal. Hace unos 25 afios en 
Zaachila existia el cargo de regidor, era parte del tequio (trabajo comunitario). Era una persona 
que se ocupaba de vigilar por el bienestar de las mujeres embarazadas. Que no fueran 
molestadas, que rto fueran golpeadas, que estuvieran bien alimentadas. Ahora ya no existe esa 

-1059 funcion. 

Del relato de este rito podemos destacar el contraste entre el imperativo festivo 

del rito y el dolor subjetivo que experimenta la madre. Este contrapunto esta 

tambien presente en Malinalco y por ello creemos pertinente subrayar estos 

dos planos diferentes coexistentes y de alguna manera relacionados. Es 

preciso que el mito de que el mexicano se rie de la muerte, sea matizado y se 

reconozca la complejidad de la actitud de cualquier grupo humano frente a la 

muerte. En lugar de hacer caricaturas y generalizaciones. Si esa actitud de reto 

y burla ante la muerte existe en el mexicano es preciso indicar en relacion con 

que aspecto de la muerte y bajo que circunstancias. Este aspecto ya habia sido 

advertido por Isabel Lagarriga y Juan Manuel Sandoval: 

Si bien es cierto que en nuestra cultura mestiza popular urbana, las ceremonias dedicadas a 

10s muertos presentan en una de sus facetas un dejo humoristico (Cf Ochoa Zazueta, Jesus A,, 

1973;Vargas. Luis, 1971), lo mismo no esta presente en nuestras sociedades indigenas, donde 

el culto y lodo lo relacionado con la muerte es objeto de un tratamiento diferente, de ceremonial 

complicado que persiste en este tip0 de culturas, a pesar de la aparente incredulidad sobre el 

retorno de 10s muertos que confiesan algunos individuos. Basta echar un vistazo a nuestros 

apendices ( infrar61-103) para encontrar pautas similares de comportamiento en varios grupos 



ademas de aquellos que nosotros esludiamos, y aunque en 10s detalles se hallan variaciones 

hay semejanzas en cuanto a la manera de enfrentarse con el rnisterio inevitable de la muerte. 

En ningOn momento la broma o el humor se vislumbra, en toda su parafernalia."'060 

b) La rnuerte, 10s mitos y la rnlisica. 

E! mito encierra un nhcles. de :~e;da& Es una manera de cifiar la historia. Si en 

un rnito de 10s origenes esta cifrada una manera de concebir el nacimiento de 

la vida, tambien el mito nos permite entender la manera de concebir la muerte. 

En 10s ritos esta en juego una determinada relacion con un mito o con varios. El 

rite de !a Semana Santz en ?Jali:,alc~ me paiece qiie ieciea varlos mitos, unos 

prehispanicos y otros cristianos, a ello se suma las diversas formas de expresar 

un mito, a las distintas versiones. 

Levi-Strauss afirma que el mito es la suma de sus vers i~nes. '~~ '  Una version 

no invalida la otra, no es que una sea falsa y la otra verdadera. Cada una de 

ellas forrna parte de la realidad del mito. Pero esas distintas versiones se 

producen porque cada grupo esta situado en lugares distintos. La comunidad 

de Malinalco no ieciea el mito como la recrea un sacerdote agustino. En 

funcidn del lugar social que se ocupa, se recogen tambien legados diferentes. 

Las distintas versiones del mito son distintas maneras de "habitai' un saber 

formulado en impersonal " se sabe que ...". La conjugacion impersonal se es 

una forma de transmision del legado, respecto de la cual, alguien, un 

informante, anuncia, o enuncia su version. Una version es una toma de 

posicion: "Digo que dicen ..." "Se sabe que ..." tambien puede formularse como 

un dicen que. .. 

'OS9 Prof Zeiero comunicaci6n personal. 

'060 Isabel Laganiga y Manuel Sandoval, op.cit., pp. 6566 
1061 

Levi-Strauss, Anfropologia ... op.cit., p.241. 



Cuando en el apartado anterior nos referiamos a dos rnaneras de concebir la 

historia, una corno la disciplina de 10s historiadores y de profesionales de las 

ciencias sociales que se proponen hacer historiografia y su producto, y otra 

como la manera social, espontanea, que un pueblo tiene de resignificar su 

pasado en relacion con su presente y su futuro, entonces esta segunda 

perspectiva nos obliga a analizar corno se produce esa resignificacion en 10s 

ritos, en las fiestas tradicionales. ~ C u a l  es esa relacion entre tiernpo, rito, 

serniotica y significacion? Distinguiria la serniotica de la significacion 

considerando la prirnera como una red de sentidos relativamente estable 

rnientras que la segunda se hablaria de una red de sentidos mas movil, mas 

dinarnica siernpre subordinada a la prirnera, per0 que incluso va enriqueciendo 

y transformando la serniotica. Por ejernplo, un rito puede descifrarse con 

sirnbolos relativarnente estables, pero cada vez que un rito se repite engendra 

un plus de sentido que se deriva de la actualization del rito rnismo en funcion 

del context0 tambien cambiante. Toda proporcion guardada, me referire a otro 

ejernplo, cuando asistimos a ver una pelicula en el cine y la vernos 

repetidamente, en cada repeticion actualizamos un sentido distinto, aunque se 

conserven ciertos valores relativamente estables. Cada repeticion produce una 

diferencia.lo6' 

Levi-Strauss en su rXnfropologfa Estructural" 'OS3 nos dice que el rnito se sittia 

entre lengua y habla. Saussure aporto que la lengua pertenece al dorninio 

de un tiempo reversible, rnientras que el habla al de un tiempo irreversible. 

Levi-Strauss sit~ia al rnito como tercera posibilidad temporal. Cito: Un mito se 

refiere siempre a aconfecimientos pasados anfes de la creacion del mundo o 

duranfe /as primeras edades o en fodo caso hace mucho tiempo. Pero el  valor 

. infrinseco afribuido a1 mito proviene de que esfos aconfecimientos, que se 

suponen ocunidos en un momenfo del fiempo, forman una esfrucfura 

pennanente. Ella se refiere simulfaneamente a1 pasado, a1 presenfe y a1 futuro. 

Una compamcion ayudara a precisar esfa ambigiiedad fundamental. Nada se 

asemeja rn6s a1 pensamienfo mitico que la ideologia polifica. Tal vez esta no 

Gilles Deletlze Repelinon y Diferenc~a, en Theatrum Philosophicum de Michei Foucault, Anagrarna. Barcelona. 
1981 p.59. 

L ~ v i - S t ~ a ~ ~ ~ , o p . c i t  p.234. 
'OM Ferdinand de Saussure,Curso de tinguisfica General, coedicion Planeta-Artemisa, 1985, Cap.lll, pp.100-122. 



ha hecho mas que reemplazar a aquei en nuestras sociedades 

contemporaneas. 

De la definition de rnito que Lopez Austin da en su texto Los mifos de/ 

Tlacuache, y que va enriqueciendo a lo largo del texto tornare la primera que 

dice: 

. . 
"Defino mi:o, provisio?airneit!e, corns ei texo qiie ieiaia ia irruption dei oiro iiernpo en el 

tiempo del hombre, provocando el origen -principio y fundamento- de algo." 1066 

La estructura del rnito nos ileva a considerar la dimension temporal corno algo 

fundamental, por su entretejido de hiios diacronicos y sincronicos. Pero adernas 
,,. -. Lopez Austir! e!ige, entre todos !os rnitos, el de 10s oiigenes.  poi que r c~ rnito 

dei origen narra un acontecimiento del pasado. A diferencia de otros rnitos la 

dimension temporal se destaca de entrada, es su condicion para llarnarlo rnito 

de 10s origenes. 

Cazeneuve en su clasificacion de ios ritos se refiere a 10s ritos 

conmemorativos, que recrean la atmosfera sagrada mediante la representacion 

de mitos y ios ritos de duelo, que se remiten en sentido inverso al rnundo 

mltico, ya que siwen para transformar a los rnuerios en antepasados. Este 

segundo grupo de ritos genera un vinculo en uno u otro sentido entre ese 

mundo de la vida cotidiana y el rnundo mitico de 10s antepasados y las 

divinidades. La Semana Santa forma parte de este segundo grupo de ritos de 

acuerdo con esta clasificacion. Pero la Semana Santa en Malinalco nos obliga 

a repensar esta clasificacion que hace Cazeneuve, ya que a1 rnismo tiempo que 

es un rito de duelo es un rito conmemorativo de la migracion de las diversas 

tribus que dio origen al asentarniento en Malinalco.''" Es un rito en el que lo 

diacronico y lo sincronico estan presentes. Se irata de rernernorar la muerte de 

Cristo, de realizar un nuevo duelo, no solo la rnemoria de un duelo, sin0 un 

nuevo duelo por la rnuerte en la que deja al fie1 el pecado, per0 al misrno 

Levi-Strau~~,op.cit. Barcelona Paid-, 1987 p. 232. 
1066 L6pez Austin, op.cit, p. 51. 
1067 

Cazewuve. op.cit p. 30. 



tiempo se trata de un vinculo con las mas antiguas divinidades, con 

Huitrilopochtli, con seres sagrados como el sol o sacralizados como 10s 

guerreros, y con 10s propios antepasados migrantes. Me llamo la atencion que 

10s malinalcas no se refirieran a Cristo como Cristo mismo sino como nuestro 

Padre Jeslis; esta manera de nombrarlo lo situa mrno ancestro, con un vinculo 

genealogico. Frente a esa genealogia impuesta por el cristianismo, la de 

hermano, 'O" 10s malinalcas le oponen otra, la de padre y por eso es mas  facil 

emparentarlo con 10s grupos migrantes que salieron de Chicornoztoc, yo creo 

que ese es otro de 10s rnitos que recrea el rito de Semana Santa. 

Asi, un mjto en s u  dimension temporal (el cristiano) pone tarnbien en escena 

otro mito y otro tiempo (el prehispanico) 

Otro aspect0 que esta ligado intimamente al tiempo ademas del rito, es la 

mljsica. La mirsica y s u  relacion con la muerte es una via para analizar la 

concepcion festiva del duelo en Mexico. La mljsica y el rito sacrificial tienen el 

mismo origen, nos dice ~ t t a 1 i . l ~ ~ ~  Aunque esta tesis sea discutible, porque es 

muy dificil de demostrar, lo innegable es que mljsica y rito sacrificial han estado 

enlazadas a traves del tiempo en diversas culturas. Y que no existe rito 

sacrificial sin danzas, cantos y musica. La mirsica en esos ritos esta asociada a 

una forma de muerte, aquella muerte no natural, que se procura con el unico 

proposito de ofrendarla a 10s dioses. La musica ritual es uno de 10s significantes 

de 10s ritos de 10s que forma parte, contribuye a la sacralizacion de 10s misrnos 

de manera importante, crea una atrnosfera, marca 10s tiempos del rito. 

'Pero cual es la relacion entre la mhsica y la muerte? 

Es una constante, que encontramos en ciertos mitos, que el origen del hombre 

va ligado al origen de la musica. Veamos un mito La leyenda de 10s Soles: 

Luego que el mito narra las edades de 10s soles y las razones de s u  

destruccion se cuenta lo siguiente: 

'06' Aunque por el mlsreno de la binioad son bes penonas ) un solo dlos para el ristianlsmo, $0 cieno es qLe Cnsl? es 
.a 3enor.a del hqo, y estnmmente habland0 el blos-?aore ro es Cnsro. es su padre. 

'Os9 Attali. RuidosIEnsayo sobre la economia politica de la rnkica, Mexico. Siglo XXI. 1995, p.46 



Luego se destaparon y vieron un pescado; sacaron fuego con 10s palillos (arrojaron el tizon) y 
asaron para s i  10s pescados. Miraron hacia aca 10s dioses Citlallinicue y Citlallatonac y dijeron: 
"iDioses! iquien ha hecho fuego? iquien ha ahumado ei cielo?" Al punto deesendio 
Titlacahuan, Tezcatlipoca, 10s rifio y dijo: "'Que haces, Tata? ique haceis vosotros?" Luego les 
corto 10s pescuezos y les remendo su cabeza en su nalga, con que se volvieron perros. Por 
tanto, se ahumo el cielo en el afio 2 acatl. He aqui que ya somos nosotros, que ya vivimos; que 
cayo el tizon y que se estanco el cielo en el aRo 1 tochtli. He aqui que cay6 el tizjn y ectonces 
aparecio el fuego, porque veinticinco afios habia sido noche. Pot tanto se estanc6 el cielo en el 
afio 1 tochtli; despues que se estanco, lo ahumaron 10s perros, asi como se ha dicho; y a la 
postre cay0 el tizon, sac6 el fuego Tezcatlipoca, con que otra vez ahumo al cielo en el afio 2 
acatl. 

Se consultaron 10s dioses y dijeron "iQui8n habitar2, pues que se esianco el cieio y se part el 
Seiior de la tierra? iquien habitara, oh dioses? Se ocuparon en el negocio ~it lal i icue,(sic) '~~~ 
Citlallatonac, Apanteuctii, Tepanquizqui, Tlallamanqui, Huictlollinqui. Quetzalcohuatl y 
Titlacahuan. Luego fue Quetzalcohuatl al infierno (mictlan, entre 10s muertos); se llego a 
Mictlanteuctli y a Mictlancihuatl y dijo: "He venido por 10s huesos preciosos que tu guardas." Y 
duo aquel: "Que haras tu, Quetzalc6huatl?" Otra vez dijo este: "Tratan 10s dioses de hacer con 
ellos quien habite sobre la tierra." De nuevo dijo Mictlanteuctli: "Sea en buena hora. 
caracol v traele cuatro veces al derredor de mi asiento de ~iedras preciosas." Per0 su caracol 
no tiene asuieros de mano. Llamo a 10s ausanos. oue le hicieron aauieros, e inmediatamente 
e a  
vez dice Mictlanteuctli: "Esta bien, tomalos." Y dijo Mictlanteuctli a sus mensajeros 10s mictecas: 
"Id a decirle, dioses, que ha de venir a dejarlos." Pero Quetzalcohuatl dijo hacia aca: "No, me 
~ O S  llevo para siempre.' Y dijo a su nahual: "Anda a decirles que vendre a dejarlos." Y este vino 
a decir a gritos: "Vendre a dejarlos." Subio pronto, luego que cogio 10s huesos preciosos: 
estaban juntos de un iado 10s huesos de varon y tambien juntos de otro lado 10s huesos de 
mujer. Asi que 10s tomo, Quetzalcohuatl hizo de ellos un lio, que se tra]o. 

Otra vez les dijo Mictlanteuctli a sus mensajeros: "iDioses! De veras se llevo Quetzalcohuatl 10s 
huesos preciosos iDioses! Id a hacer un hoyo". Fueron a hacerlo; y por eso se cay0 en el hoyo, 
se goipeo y le espantaron las codornices; cayo muerto y esparcio por el suelo 10s huesos 
preciosos, que luego mordieron y royeron las codornices. A poco resucito Quetzalcbhuatl, Iloro 
y dijo a su nahual: "'Corn0 sera esto nahual mio? El cual dijo: 'iComo ha de ser! Que se echo 
a perder el negocio; puesto que llovio." Luego 10s junto, 10s recogio e hizo un lio, que 
inmediatamente llevo a Tamoanchan. Despues que 10s hizo llegar, ios molio la iiamada 
Quilachtli: esta es Cihuacohuatl, que a continuacion 10s echo en un lebrillo precioso. Sobre 81 
se sangro Quetzalcohuatl su miembro; y enseguida hicieron penitencia todos 10s dioses que se 
han mencionado: Apanteuctli, Huictlolinqui, Tepanquizqui, Tlallamanac, Tzontemoc, y el sexto 
de ellos, ~uetza lcohuat l . '~~~ 

Si atendemos al subrayado, la musica es un imperativo de Mictlanteuctli, una 

condicion necesaria para la generacion de 10s hombres y las mujeres. La 

generacion de la vida que proviene de la fusion de un elemento celeste 

Quetzalcoatl con un elemento terrestre, 10s huesos del inframundo. Pero 

ademas la emergencia de la mlisica se produce por el agujeramiento de una 

superficie natural. No se agujera de cualquier manera, es por un gusano. Este 

agujero se repite en el mito enseguida. Cuando Mictlanteuctli se entera que 

Quetzalcohuatl se llevara 10s huesos para siempre, ordena que caiga en un 

Probablemente se trata de un error tipografico pues en el parrafo anterior esta esciio Cttai:lnicue. 
' c - .  

E sd5ra)edo es in.c -8 piese-c 2 oe: c~arrc re:ieraca en n-me70sos nlos y m.!os :am0 en 12 encon!ramos a q ~ i  E 
ca-aco ~- es lleiaco c ~ a i r o  ieces para lacano Es para qJe lo opa AVcLan:e..cr 



hoyo. Por esa caida muere, per0 resucita. Es la muerte la condicion necesaria 

para que el ciclo vital se renueve. 

En esta parte I1 del mito estan enlazadas la sexualidad y la muerte. El cielo 

queda ahumado por la relacion sexual, irmmpe el tiempo del hombre 1073 EI 

tiempo del hombre es el del devenir, de 10s ciclos, contrario a1 tiempo estatico 

de eterno presente que existe tanto en el inframundo como en la casa del 

La muerte es consecuencia de esa irmpcion. El coito es la marca de la 

incompletud humana como la muerte de su finitud. El agujero es una manera 

de representar esta incompletud. Esta insistencia en la necesidad de agujerar 

una superficie para que el fuego (sexo) pase, la encontramos tarnbien cuando 

Que~lcohuatl  le pide a 10s topos horadar la tierra: 

Venid, tios rnios: horadaremos nuestro templo" enseguida 10s topos escarbaron la tierra y lo 
agujeraron por dentro; por lo cual entro alli Ce Acatl y fue a salir por amba del ternplo. Despues 
que sus tios dijeron: "nosotros aniba sacarernos el fuego", rnucho se alegran de verlos el tigre, 

1075 el aguila y el lobo, que aOllan todos. 

La referencia a la mljsica aparece por segunda vez en la parte Ill de este 

mismo mito. Ocurre cuando se habla del sacrificio de Nanahuatl, que dara 

origen al sol, y Nahuitecpatl que dara origen a la Luna. 

Cuando pasaron cuatro dias, barn'mron de blanco y ernplurnaron a Nanahuatl; luego fue a 
1076 

caer en el fuego. Nahuitecpatl en tanto le da mlisica con el tiliton de frio. 

Esta segunda referencia a la rnusica es enigmatica. Puede ser una metafora de 

algo que vibra por el frio, per0 sorprende que a la vibracion se le compare con 

la musica. Otro elemento que vibra es la abeja'OT7 que puede pasar por el 

agujero del caracol, referido en el apartado anterior. La musica se realiza en el 

inframunda proviene de lo frio, de la tierra que es fria. 

ibidem., p. 120. 
lo'' Vhse  Lopez Austin, Tamonachan ..., op.cit. p. 20. 
1075 Vel@u% op. cit. p.125. 
1076 . . ~bfdem pag. 122 
1077 Afirma Lopez Austin que la abeja posee un caecter sagrado por "arias razones: por producir rniel y cera, por vivlr 
denwo de 10s arboles, lugar de wmunicacion enwe cielo y tiem, por su wmbido. que represents las voces, 0 el 
rnurmullo de la comuniwcibn de 10s dioses, por su cadcter alado, poi sus pamnes de compoItamient0 Colectivo. LO 
alado, celeste, traspasa lo frio, rasvero, terresve. Ese punto de comunicacion es tarnbien el que real& la abeja, unir lo 
celeste con lo terreslre. Su zumbido es escuchado por Mictlantecutli.(comunicacion personal) 



~Acaso esa vibracion no es un significante del coito, de la union de lo frio con 

lo caliente? Otra vez es una manera de cifrar que lo celeste y lo terrestre al 

fusionarse producen el devenir del tiernpo. Es Quetzalcohuatl que viene del 

rnundo de 10s vivos el que hace posible la mlisica al entrar en contact0 con un 

elernento del infrarnundo: el caracol. En el caracol, (gusano que se mete en su 

concha) la vibracion es posible por el paso de un soplo de aire por un agujero. 

A proposit0 del tiriton de frio Prirno Velazquez pone la siguiente nota: 

quicihuapauhcuicatia .- Debia ser qwicihuapauhcacuicatia. Cuicatia nife es dar musica a otros; 
cihuapauh, preterit0 de cihuapahua ni, tener mucho frio o helarse y morirse de frio. La mitsica, 
se entiende, es la del tirion, temblor de todo el cuerpo. 

Seglin el sentido linguistico la rnusica es un don, algo que se da a otro, un 

iegalo. En el mito se nace sonar el caracoi para que lo oiga Mictlanteuctli. Pero 

tambien la vibracion del cuerpo, el temblor del cuerpo por !a experiencia sexua!, 

es algo que un ser produce en otro ser, es algo que se da a otro. 

Hasta aqui tenemos elernenlos para considerar que la rnljsica, en este rnito, 

esta asociada a la sexualidad y a 10s muertos. 

Pero otra cuestion que tienen en cornun la vida y la rnusica es que no pueden 

producirse en sc! devenir sin relacibn con tin tiernpo que circuia. Donde hay 

elerno presente no puede haber mlisica. La mljsica en su aspect0 mas formal 

es una manera de medir el tiempo, y adernas una repeticion de esos tiernpos lo 

que da lugar al ritrno. En la vida la repeticion de 10s tiernpos produce 10s ciclos. 

En otro mito rnenos antiguo, tambien aparece la relacion entre el origen de la 

rnusica y el surgimiento de la rnuerte; es decir del tiempo del hombre ya como 

ser mortal. Este mito tarnbien se refiere a la rnuerte de 10s dioses como parte 

de la instauracion del orden en el rnundo. Este orden esta representado por el 

inicio de la rnusica. 



." Los actuales tzotziles dicen que San Vicente y San Gaspar se pusieron a tocar el pito y el 

tarnbor. Antes de ernpezar, 10s santos anunciamn a todos 10s dernas: "Ahora si ya varnos a 

tocar, porque todos ustedes van a rn~rir".'"~ 

Hay una reiteracion del inicio de la musica con el inicio de la vida mortal del 

hombre. La mlisica, si la quisieramos reducir a su estructura minima, o a su 

forma mas antigua, antes del desarrollo de la melodia propiamente dicha, es 

esencialmente una forma de computar el tiempo, una percusion. La musica, es 

una pulsacion sonora en el tiempo, la frecuencia y sene de sus escansiones 

dan lugar al ritmo. Lo que suena tiene vida, movimiento, incluyendo un rio o 

una montatia cuyas entratias rugen. La vida humana comienza por una 

pulsacion, la del corazon; es la forma mas antigua de percusion del cuerpo. 

Surgen varias preguntas: ipor que en diversas comunidades indigenas el rito 

funerario infantil va acornpatiado de musica a diferencia del de adultos?' Por 

que solo 10s niiios? Ciertamente en algunas regiones (En Escuinapa, Sinaloa) 

es a la inversa, se acostumbra mas la presencia de la musica en entierros de 

adultos que de nitios; per0 es mas frecuente el hallazgo etnografico, de que el 

rito por infantes muertos se distingue del de adultos por la presencia de la 

musica alegre. 

'Donde, a partir de cuando y con apoyo en que se consider0 que la presencia 

de la mlisica le daria una significacion festiva? Consider0 que responder esta 

pregunta no puede ser en general, sino analizando cada comunidad. Pues 

existen muchas pequefias diferencias que se traducen en un cambio en la 

significacion del rito. 

1078 Lopez Austin, Nuesfm Tiempo, Una clasMwci6n de la narrativa rnitiw, Centro de lnvestigacion y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos, Cuernavaca. M6xico. Secretaria de Educacion Pirblica. 1996. p. 18. Resta por 
analiir porquC precisamente San Gaspar y San Wcente son 10s personajes agentes en el ma0 de esta aaion que 
anuncia de esa rnanera el comienzo de algo que tiene fin. 'Poque esos santos y no oms7 0 jporque santos y no 
otros entes sobrenatuales? Acaso se trata de San Vicente de Paui pues gustaba de towr la flauta mientras sus ovejas 

oastaban? Carolina Toral. San Vicenfe de Paul. Barcelona. Vilamala. 1S63.0.7. Locez Austin nos dice aue la mdicion 
F~~ ~ 

~ ~ 

.nc:gena actcal, coniioera a San Gas2zr n'jo oe Aden 1un:o con Mslchcr y Baltaz;: Es:e mltema foma oane da Ln 
mno que reinferpreta e. exro 51Dlico naclendo dwenas innovaciones, o camblos en .as genealogias. De San Gaipar. 
segh esia rnl:o, es del qce desclende? 10s ihdios. QJIZAS poi esa razbn, es quien les oiria que ya rodos se van a m3r.r 
Aurque no dela oe ser enlgvSuco tal anuncio. Segun este milo San Gaipar es menos ?ecaoo: que Melclor, de qJien 
des-.enoen los negros, y es por esa mzbn que son 10s dos que lenden que nabajar nSs duro para vlvir. a dierencia 
oe Baparar mas inocenle, de. que aescqender. Slancos y mesbzos y que solo Lrab3laran est~d!ando Lopez A~sfln. 
"Cuando Cristo andaba de milagros", op.cit., pp.239240 



Uno de 10s puntos de mi investigacion sera analizar el duelo llamado festivo, 

particularmente de infantes. Algunos autores de trabajos sobre la rnuerte, y 

algunas referencias de informantes recogidas poi etnografos han considerado 

que la rn~jsica es uno de 10s elernentos rituales que sostiene la idea de su 

caracter festivo lo'' 

En 10s ritos funerarios por nirios se dice que la muerte es festiva porque era un 

ssr inocenie, un angel, aiguien que no ha sido aun marcado por la sexualidad, 

y que por tanto accedera a la Gloria. Hay aqui una significacion cristiana de la 

sexualidad como pecado. Esa nocion de fiesta, en su acepcion alegre se 

simboliza en el rito funeral de angelifo de varias rnaneras, ausencia de rezos, 

juegos hilarantes y musica alegre exceptuando una que otra cancion que si es 
*-:-s- umla. Pero ia expiicacion de que el rito es aiegre porque el nirio se fue a !a 

Gloria, jes  satisfactoria? &NOS conformaremos con esta explicacion, cuando 

por otra parte esta caracteristica del rito solo ia encontrarnos en el mundo 

indigena, o en el mestizo con fuerte tradicion indigena? En Malinalco no 

encontre esa respuesta. A las diversas personas de distintos barrios que les 

pregunte me contestaron que la musica es alegre para alegrar al nirio no a 10s 

parientes. Si el nirio esta triste la Virgen no lo recibe.loaO Tambien me 

respondieron que la musica es alegre porque 10s niiios son a ~ e ~ r e s . ' ~ ~ '  Don 

Brauiio HernBndez, violinists iirico de Malinalco que toca mijsica tiadicional, me 

dijo que la musica que tocan el y sus compafieros, carnino al panteon, es la 

misma que la que tocan en procesiones, por ejemplo la que se realiza a "las 

crucesitas" en ceremonias de peticion de lluvia. Este dato me parece 

interesante pues la nocion de festividad en este caso proviene de la tradicion 

prehispanica, 10s nirios rnuertos (en sacrificio) traerian lluvia. Pero en otro 

momento en la rnisma comunidad, en 10s funerales de nirios se toca una pieza 

que es triste en la letra y en la musica y arranca muchas lagrimas en los 

oyentes, particularmente en los padres. Se titula Te vas angel r n i ~ . ' ~ ~ ~  

lo'' Schnelder. "La rnuerie ..: op.clt.. Gutierre Aceves, op.cit., Lilian Schefler, op. cit., lsabei Lagarriga, y Jose Manuel 
Sandovai, op. cil 
'OS0 Dona Julia, Barrio de San Juan Abrii 2001 
'Osi Esta precisi6n ubica rnuy claiarnente que el rito no UesconDce ni pretende imponei un sentimiento en la madre que 
ella no experiments. 

Vease anexo No. Vlll 



Tambien me comentaron que 10s juegos alegres del velorio aunque son para 

alegrar al niAo ayudan a 10s padres a soportar el peor momento y 10s distraen 

por un momento de su pena. 

Las grabaciones cornerciales que recuperan !as rondas tradicionales infantiles, 

presentan piezas en las que es evidente apreciar el tratamiento de la rnuerte 

infantil no de una manera severa ni grave sino incluso comica, ridicula, (de 

ridere= reir) nirnia. La letra de estas canciones lo pr~eba:"'~ 

Don Martin, es precisarnente la prirnera cancion y dice asi: 

A Don Martin tiririn se le murib tororon tororon su chiquitin tiririn tiririn de sarampion tororon 
tororon. (se repite) 

La segunda cancion dice: 

Emiliano no esta aqui esta en su vergel, abriendo la rosa y cerrando el clavel, (se repite) 
'Que le paso a Emiliano? Tiene la pata chueca 

Emiliano no esta aqui esta en su vergel, abriendo la rosa y cerrando el clavel, (se repite) 
'Que le paso a Emiliano? Tiene calentura de pollo 

Emiliano no esth aqui esta en su vergel, abriendo la rosa y cerrando el clavel, (se repite) 
'Que le paso a Emiliano? Ya se rnurio Emiliano 

Una cancion popular reza: 

Tengo una muireca vestida de azul, 

con suszapatiiosysucanes~, 

la lleve al mercado y se me constipi, 

la lleve a la casa y la nitia murio 

Dos y dos son cuatro 

Cuatro y dos son seis 

Seis y dos son ocho 

Y ocho dieciseis 

Brinca la tabliia 

Yo ya la brinque 

Brincala de nuevo 

Yo ya me canse 



En 10s tres casos relatados por estas canciones, el rnotivo de la muerte infantil 

es por enfermedad. La rnuerte infantil sacrificial para el mundo prehispanico era 

iesiiva porque iraeria iiuvia. Pero ia muerie iniantii por enierrnedad i d e  donde 

adquiere ese tono alegre y ridiculizante (en el caso de  arti in)?"^ No tenemos 

por ahora respuesta a esta pregunta, lo que si podernos decir, es que no la 

cantan $us padres, sino alguien que tiene suficiente distancia afectiva de! niRo 

en cuestion. Y si son 10s propios niAos la que la expresan, sera acaso porque 

en ocasiones 10s nitios tienen pocas trabas morales para expresar un 

sentirniento que la education habra de reprimir mas tarde. 

"En terminos teatrales, la mosica tiende a definir e! rito segtjn la estructuracion armonica de 

elementos sonoros y ritmicos que le pertenecen, como una arquitectura movil y evanescente. 

Sin embargo otra funcion importante es de sewir de soporte melodic0 ritmico a la palabra 

hablada y de regir el tiempo gestual de la dan~a." '~ '~  

c)  Semana Santa en Malinalco y significacibn de la rnuerte de Gsisto. 

La Semana Santa en Malinalco, a diferencia de otras comunidades donde se 

realiza ei teatro religioso representando pasajes de La Pasion, tiene por 

escenario la reaiizacion de procesiones que iienen una particularidad, la 

participacion de judios. Se trata de soldados romanos cuyos trajes dan cuenta 

de un sincretisrno que por rnomentos recrea a 10s guerreros malinalcas 

prehispanicos. No olvidemos que ahi en el Cuauhcalli se formaban 10s 

guerreros aguila y ocelote. Su presencia nurnerica ( 500 a 600 ) y la naturaieza 

de su participacion hace de estas fiestas algo muy singular. 

0 

De 10s diversos barrios de Malinalco se reclutan ios nitios, jovenes u hombres 

maduros que participaran en La Judea. A1 grupo de cada barrio se le llama 

"Viva la Mlisica", dirigidos por Pablo Tomes(Direcci6n y orquestacibn) Grabado en 10s estudios de Travis Kent, 
Mexico D.F puesto a ia venta en el mercado en 1990. Tel. 549 9926 En un solo casette aparecen dos canciones 
releiidas a la muerte de nifios pequerlos, cantadas por nlfios en un ton0 surnamente aiegie. 

Lo ridiculizante es lo que hace reir, lo burlesco, Sue quita a ia muerte su cadcter solemne. 
1085 

Patrick Johansson. Festejos, rttos propiciatonos y ntuaies prehis@nrcos, Mexico, Conaculta 1992 p. 29 



"caja". Nadie pudo decirme cual es el origen y significado de esta palabra. Esta 

tradicion es, al parecer, rnuy antigua. Las reglas de participation las han puesto 

10s ancianos. Ha de observarse un buen cornportamiento para ingresar y 

permanecer. Algunos ingresan para cumplir una promesa, una manda. Otros, 

10s niiios, en algunos casos, son inscritos por sus padres para corresponder a 

la salud que su hijo "recibiB luego de una enfermedad. La edad de 10s niiios es 

de aproximadamente cuatro aiios en adelante. Tienen que recover largos 

trayectos por todo el pueblo. Pero algunos pequeiios desde 10s dos aiios 

esperan impacientes poder participar. Sus trajes son bellos y de un hermoso 

colorido, per0 incomodos si considerarnos que es terciopelo y que estaran bajo 

el ray0 del sol en plena Prirnavera. Algunas madres de ellos, me dijeron que es 

parte del sacrificio, ademas de que ese ejercicio 10s hace fuertes. 

El traje consiste en tunica y capa de terciopelo, sandalias "romanas" que son 

una rnezcla de sandalia rnexicana a la usanza rornana. Casco de hoja de lata o 

carton plateado con pintura, al que denorninan rnorrion, con un par de plumas 

de avestruz, de diversos colores, en la parte superior. Llevan una lanza 

fabricada con baston de madera y punta de hoja de lata, adornada con un anillo 

de terciopelo y fleco dorado. Todas las capas est&n bordadas por la espalda 

con chaquira y lentejuela. 

Analisis iconolbaico de un motivo re~etido 

Un aspect0 que llamo mi atencion es la repeticion de un motivo bordado. Mas 

interesante aljn porque 10s bordados son libres, cada bordadora elige el diseiio. 

Si la imagen es libre y se repite, entonces se puede inferir que se trata de un 

pensamiento colectivo. El rnotivo recurrente es: el rostro de Cristo crucificado, 

un caliz con dos palornas una a cada lado o una cruz con un angel a izquierda 

y derecha. Estos bordados son iniciativa y creatividad de las rnadres de 10s 
0 

"guerreros". Por eso enrmntramos casos de bordados Oniws, una Guadalupana 

y una Virgen de 10s Dolores, una luna, una estrella, una mariposa, de evidente 

raiz prehispanica. La mariposa en el mundo prehispanico estaba asociada al 

fuego, al sol, a los guerreros y a 10s m ~ e r t o s . ' ~ ~ ~  La presencia de la mariposa 

'OS6 La representacion solar que en el templo de Ios guerreros habia era la de una mariposa. Dudn, op-cit. Tll.pag.114. 
La reiacion de la mariposa con 10s muertos la hemos analido en el capitulo II. 



me hizo pensar tarnbien en la insistencia de las alas: alas de rnariposa, alas de 

aves, plumas de aves, alas de angeles. Creo que es un simbolo que 10s 

malinalcas usan para dar cuenta de su concepcion de la muerte y la 

resurreccion. Las alas en diversos pueblos del rnundo estan asociadas con 10s 

rnuertos, y mas precisamente con su espiritu o aima que vuela hacia su 

destino. 

El nioi i~o de dos paiomas con un caiiz, pudiera tratarse de ia variante de un 

motivo textil presente en 10s grupos o to rn iano~ . '~~~  

Estos bordados fueron una de las cuestiones que mas atrajo mi atencion. La 

insistencia del motivo repetido con dos angeles o dos palomas, o dos animales 

iiiiiando hacia un objeto centrai. Recapitulernos las constantes en el orden en 

que las encontre: 

a) Este motivo se repite en numerosas capas bordadas, ya sea dos aves 

mirando hacia un caliz con hostia y rayos, rnetafora del sol, dos angeles 

mirando hacia la cruz, o dos angeles mirando un rostro de Cristo. Su 

repetition me lo hizo visible, y luego lo ernpece a encontrar para sorpresa 

mia en diferentes partes 

b) Esta presente en ei templo del Divino Salvador, en una pintura sobre la 

pared, arriba del arc0 derecho hacia la sacristia, dos palomas rnirando hacia 

un caliz. No se trata del espiritu santo. Son @ aves. 

c) Aparece en una pintura sobre tela del templo de San Martin. 

d) Esta presente en un arc0 hecho de sernilias que adorno el porton del templo 

de San Martin, y que la comunidad encargo para la festividad de su barrio. 

En este arc0 se pueden apreciar dos niveles, en uno estan las aves mirando 

a! caliz con rayos luminosos yen otro nivel 10s angeles y el Santo Patrono. 

e) Esta presente en 10s textiles de 10s grupos otomianos. Dos aves mirando 

hacia una flor de cuatro petalos. 

f) Esta en el bordado del mantel del altar del templo de Santa Monica en 

Malinalco. Dos angelitos mirando a una flor central. 

'Oa7 Noerni Quezada me hacia adveriir que en 10s texdies de ios grupos dornianos frecuentemente aparece una flor 
flanqueada por dos aves. 



g) En semana Santa en el templo de San Martin, bajan y acuestan un Cristo y 

lo colocan sobre el pasillo central del templo. La entrada la cubren con una 

especie de telon de mod0 que el acceso solo puede ser lateral. El "telon" 

tiene bordados una cruz con un angel de perfil a cada lado. Es un motivo 

repetido en las capas de 10s judios. 

h) Se encuentra el mismo motivo en una estampa de Juan Diego, de la Villa de 

Guadalupe. D.F. dos aves azules rnirando el rostro de Juan Diego. 

i) Esta tambien presente en el huehuetl de Malinalco. Solo que no son dos 

aves o angeles sino un aguila y un ocelote mirando al sol. 

En el anexo VI aparecen reubicadas de la siguiente manera, la mas antigua, la 

representation del Huehuetl de Malinalco, se trata de un corte diferente del 

disetio al desplegarlo. Norrnalmente se le ha hecho un corte a la mitad del sol, 

per0 si lo cortamos en otro punto de mod0 que el sol se rnantenga en el centro, 

tenemos una imagen muy similar. Nos perrnite ubicar iconograficamente la 

identificadon con Cristo-Sol y ubicar 10s pajaros o palomas como un 

representante de 10s guerreros muertos que lo acompaAan. 

En seguida ubico una imagen de un lienzo del templo de San Martin. Se 

pueden apreciar las similitudes con la irnagen aniba descrita. Le sigue en orden 

de aparicion el arc0 de semillas (detalle) del templo del barrio de San Martin. 

Ahi se pueden apreciar dos niveles, uno mas prehispanico, el superior, y el otro 

mas cristiano, el inferior. Le sigue una fotografia de un detalle del tejido. Se 

trata del mantel del altar del templo de Santa Monica. Le siguen fotografias que 

muestran el detalle de bordado de las capas de 10s judios, de las cuales 

muestro solo algunos ejemplos per0 numericamente eran entre cien y 

docientas. Y finalmente aparece una fotografia de Juan Diego flanqueado por 

dos aves, que se expende en la Villa de Guadalupe, D.F. Estas fotografias 

aparecen en este orden en el anexo VI. 

El descubrimiento de esta constante, nos interroga por su significado. Es 

precis0 partir de la relacion de las aves con el sol y con 10s guerreros. Mientras 

sea posible construir una respuesta comenzaremos por analizar 10s elementos 



que se repiten y su context0 en la cosmovision piehispanica, asi corno en ia 

cristiana. 

Los guerreros prehispanicos ai rnorir se transformaban en aves, en rnariposas, 
1088 en colibries. Por eso, a Huitzilopochtli, dios de la guerra, se le denominaba 

el Colibri lzquierdo. Los guerreros al morir acompaiiaban al sol desde el 

arnanecer hasia su cenit. Y ahi eran relevados por las cihuateteo, rnujeres 

niuertas en el parto y deificadas. ~ i r a r  ai soi era un aspecto rnuy importante, 

por eso 10s escudos o rodelas tenian perforaciones para que ai rnorir pudieran 

verlo por 10s agujeros de sus rodelas. Mirar a1 sol-Dios tambien es el oficio de 

10s angeles, esta cualidad de los angeles encontro un asidero mas al 

sincretisrno. 

La iconografia cristiana de 10s angeles propiarnente cristianos en Ma!ina!c~ 

esta practicarnente ausente. En el templo central hay un solo angel en una 

pintura. En cambio esta hiper-presente en !a ritualidad rnalinalca. Sea corno 

devocion a San Miguel Arcangel, sea como traje con que visten a 10s nifios al 

morir, sea como simbolo en las puertas de sus casas. Este simbolo consiste en 

una cruz hecha de cuatro rarnos de una planta a la que llarnan pe r i ~on , "~~  La 

colocan en las puertas para ahuyentar al demonio, y para que san Miguelito no 

aeje entrar a1 ma! en stis casas. La citiz fabricada tiene el aspecto 6e las 

rnariposas estilizadas que aparecen en la ceramica y tarnbien se parece ai 

signo nahui ollin, sol de movirniento, o signo del sol.1090 

Los trajes de 10s "guerreros" judios, me confirrnaron esta idea, la relacion de 10s 

guerreros con las aves. Las plumas de avestruz "" de sus rnorriones, 10s 

bordados de aves o angeles, seres alados, rnuitiplicados en nurnerosas capas. 

1088 
Divenos trajes de Queneros se confecclonaban con la divisa de ia mariposa. Vease reproduccion de Carlos 

Beutebpacher, Las mariposas entre 10s antiguos mexicanos, op.cit. en Anexo V. 
1089 Tagetes fiorida, planta herbacea como de un metro de altura. hojas opuestas, oblongas lanceoladas y aserradas, 
cabezueias colocadas en corimbos axilares o terminales, despiden un olor agradable parecido al anis. Entre otros usos 
vulgares, se utiliza para aromatizai el agua con que se baila a 10s niilos yen infusion para curar 10s dolores del vlenlre 
que revisten el aspecto de dlicos. Maximino MarO'nez, Las Plantas Medicinales de Mexico, Mexico, Bolas, 1959. 
1090 

Vease dibujo de la cruz y represenlacion de la planta en Anexo V. La cruz prehlspanica esta ligada a 10s cuatro 
rumbos. 
1091 

A mi me parece que la flor de Malinailii tiene el aspecto de una pluma de avestmz. Las plumas de papel que 10s 
rnalinalcas fabrican para adornar a las niilas vestldas de angelitas imlta la forma de ias plumas de avestruz que 
actuaimente usan ios "judios" en Semana Santa. Esa flor de papel. tambien se parece mucho a la flor de malinalli. 
Berlin. en el codice de la historia Tolteca-Chichimeca, op. cit. lnterpreia en la imagen dei flechamiento de la maiinaili 
Ires plumas insertadas. Pero no se trata de plumas es ia flor de la malinalll, vease dibujo en el anexo V. 



Los propios arcangeles cristianos son representados como guerreros. San 

Miguel es guardian de la puerta del paraiso con espada flamigera. Hasta el 

ataird de cristal de Cristo va decorado con plumas de avestruz negras y 

b~ancas . '~~~ Son judios pero son guadalupanos, son judios que condenaron a 

Cristo, per0 al mismo tiempo se asumen como cristianos, identificados con el, 

son judios per0 tambien son guerreros rnalinalcas. Y al rnismo tiempo Cristo es 

tambien un ave, sus plumas negras y blancas lo situan como tal. Los antiguos 

nahuas identificaban al aguila y a la guacamaya con el sol. El sol del amanecer 

es la guacamaya, el aguila es el sol en su cenit, el punto mas alto.'093 

A diferencia de las sombrias y flagelantes Procesiones del Silencio del Bajio y 

de Estados corno Zacatecas, de corte espatiol y colonial, esta procesion es de 

un colorido y una vitalidad notables. Los nitios y jovenes hacen sonar sus 

cometas en una serie de notas disonantes y se acompaiian de tambores y 

flautas cuyas rnelodias son sin duda de ritmo prehispanico. La infanteria va a 

pie. La caballeria porta enormes caballos tambien adornados, que es un festin 

ocular para chicos y grandes. Los judios de caballeria portan con orgullo sus 

trajes, y saben que son objeto de admiracion de sus paisanos. 

Otro aspecto iconologico que atrajo mi atencion fue la presencia de la flor de 

cuatro petalos en varias capas de 10s judios, asi como en el mantel tejido del 

altar del templo de Sta. ~ o n i c a . ' ~ ~ ~  La flor de cuatro petalos es un motivo 

teotihuacano, es una representacion del cosmos con sus cuatro N ~ ~ O S .  Seglin 

Doris Heyden tiene un significado religioso y tambien esta asociado a la cueva. 

En Teotihuacan el tunel de la cueva de la Piramide del Sol termina en una 

cximara con forma de flor de cuatro petalos. '''' La presencia de la flor en estos 

objetos de tela me hizo pensar que constituian un indice de su recorrido 

migratorio, y apoyaban mi hipotesis de estas procesiones de 10s malinalcas 

'OP2 Si la5 ~lumas ouizis remesentan la flor de Malimlli v k t a  esti asociada a1 sacriflcio una hiPbtesis oosible es aue 
~ , 

B j u  es la manera de concebir el sacnfino de Cristo. coma el saciificio oe un prisionero de guerra. Las plumas Slancas 
eran un s!m3olo. enm 10s nahuas, de la muerte en sacmno. Vease Vlwe Plho. o?. ch  pag. 34 E. pasale n!dal c? 
Cnsro preso. duranie la Semana Santa en Malinalw es muy enobvo He ah; un elenenro sncrecco cnue e. sacrifcio 
rfcal w: flecnamten1o para regenerar a1 sol y el de Cns:o. A Cns:o lamben le encalaron una l am.  sltuacion semqanle 
al fiechamiento. Ver Anexo V. 

v~eaae Norma Anabel Barrera. La imoortancia social de la Dluma. tesis de licenciatura en Historia. Maim, UNAM, ~ ~ 

1996, p.32-33 
'09' Vbase foto nornero. 30 
IW5 Heyden, 'Las cuevas..?op. cit. p. 18. 



actuales por todos los barrios de Malinalco como una rememoracion de la 

penosa marcha migrante en busca de asentamiento, de la que hablan 10s 

rnitos. Las procesiones de Semana Santa tienen un punto de llegada, es el 

tem~lo central de Malinalco El Divino Salvador. 

La flor de cuatro petalos en cuestion aparece, en ocasiones, sola y en 

ocasiones asociada con ange~i tos . '~~~ 

Mas que una procesion es una serie de procesiones. Pues casi todos 10s dias 

santos participan. Los "judios" son 10s actores centrales de la celebracion. 

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. Se realiza una procesion 
..-ii--A- - - I - -  
I J V ~ L ~ I I U U  C ) ~ I I I I ~ S  en ias manos. Ei Lunes Santo se conmemora el pasaje de 

Jesus y 10s nifios. "Dejad que los niiios vengan a mi pues de e!los es e! reino 

de 10s cielos". Para ello la iglesia invita a todos 10s niiios del pueblo a1 templo 

del Divino Salvador, y el sacerdote les da una pequeiia charla. 

El martes se realizan distintas ofrendas. Se ofrecen flores, petalos, perfume 

ramos de oliva, velase incienso. Luego se reza el Rosario. 

El miercoies desfilan de nuevo !cs judios por las cailes, aninciandose con sus 

cornetas y tambores. Su actividad se hace mas intensa del Jueves a! Sabado, 

dia en que sus funciones terminan pasada la rnedianoche. Por la tarde en el 

templo se reza el Rosario. La asistencia de 10s fieles a la iglesia en 10s dias 

santos es muy variable. Cuando hay mayor feligresia es cuando desfilan 10s 

'Tudios" cuando hay rnenor asistencia es en 10s rezos del rosario. Ese miercoles 

asistieron a1 rezo del Rosario unas 35 personas, de las cuales 10 eran hombres 

y 13 ancianas. 

La ObSe~ancia de su quehacer social en estos dias es rigurosa. El capitan de 

cada caja recoge y entrega a cada uno de 10s pequeiiitos en sus casas. La 

solemnidad que guardan 10s pequeiios es digna de atencion. Y todos siguen 

una estricta disciplina, en las actividades, las carninatas y 10s horarios. Es un 



honor pertenecer a La Judea, y para ello hay que hacer meritos, para tener un 

cargo. Los cargos son diversos, o la capitania de un grupo, o cuidar de la cruz, 

corona, clavos y soga. 

Las procesiones tienen por objeto el acompaflamiento de ciertas ceremonias 

que se realizan de lunes a miercoles, y del jueves al sabado acompaflan 10s 

cuadros, esculturas religiosas, de Cristo o de la Virgen de 10s Dolores, que 

portan en andas rodeadas de angelitas, nifias vestidas de blanco y plumas de 

avestruz en sus cabezas. Cada uno de esos cuadros compuestos por 

esculturas religiosas representan pasajes de la pasion. Caminan en el atrio a 

contrapunto de un sermon del sacerdote, que nombra el pasaje y dice un 

mensaje sobre el mismo. Pero en otros mornentos se independiza del templo y 

asume sus propias reglas y sus propias concepciones del espacio y del tiempo. 

Los 500 judios son invitados a comer durante cuatro dias por distintas familias 

del barrio a quien toca en tumo la organizacion de la Semana Santa. 

Se aprecia el interes que tienen por 10s niiios. El gusto con el que 10s visten de 

angeles. Habia bebes de dos meses que ya eran vestidos como angelitas, y a 

falta de sandalias doradas, les trenzan hijo dorado entre 10s piecitos. 

Todas las actividades tienen como punto de llegada la capilla abierta y el atrio 

del templo del Divino Salvador junto ai que esta el convent0 agustino que fue 

construido para iniciar la evangelizacion luego de la conquista. 

En el templo, inmediatarnente a la entrada, colocan a la derecha un altar a la 

Virgen de 10s Dolores. Tiene dos cirios, y macetones con flores blancas y rojas. 

Tambien tiene manojos colgantes de una planta denominada trebol de 

propiedades curativas de transtornos digestivos.'0g7 En el suelo sobre una 

alfombra hay 4 toronjas con banderas doradas en papel metglico ensartadas. 

Al preguntar a dos personas que significan las banderas, una mujer me dijo que 

significa la resurrection; y un hombre me dijo: "Asi estaba nuestro padre Jesiis, 

en aquel tiempo, todo eso tenia." Las banderas se colocaban desde tiempos de 

Como es el caso del mantel del altar del templo de Sta. Monica. AnexoVI, 



la Colonia en distintas poblaciones de la Nueva EspaAa, y segljn Rosario 

Camargo 'Og8 eran para consolar a la Virgen en su duelo, por el suave sonido 

que hacian con el viento. Sin embargo, tambien el altar de Cristo estaba 

adornado con ellas, per0 solo a partir del jueves. 

El altar de Cristo, durante la Sernana Santa, estaba a la izquierda de la 

entrada. Tenia cuatro cirios, dos blancos a1 frente y dos adornados de rojo a1 

f~ndo, acaso poi su i?iusrte. Tambien tenia iioreros con flores y manojos de 

trebol c ~ l ~ a n t e s . ~ ~ ~ ~  

El Jueves Santo se realiza el lavatorio de pies, la conmemoracion de la ljltima 

cena, y la partida hacia el Huerto de los Olivos. 

El viernes es el prendimiento, la lectura de la sentencia y su apresamieflto. Se 

trata de un prisionero de guerra para 10s rnalinalcas. Los tarnbores sonaban 

febrilmente, por espacio de media hora, era el preludio del s a c r i f i c i ~ . ~ ' ~ ~  El 

sacerdote intento dos veces que cedieran para dar paso a1 sermon, per0 10s 

tarnbores seguian vigorosos. Es alli donde se manifiesta corno una comunidad 

marca la pauta de como significa un rito no obstante el poder de la ortodoxia 

eclesiastica. Antes de rernemorar la crucificcion, le untan a1 Cristo un balsam0 

con algodones. Estos se reparten luego entre ia cornunidad pues son buenos 

para curar. La rememoracion de la crucificcion consiste en levantar la cruz de 

Cristo y la de 10s ladrones en el interior del templo. Para poder fijar las cruces 

desprenden 10s mosaicos del piso. Una vez que se levantan las cruces, 10s 

judios salen del templo caminando de espaldas y despacio. Y sus tambores 

tocan a duelo en las calles a partir de este momento y hasta el dorningo. 

Luego se realiza el sermon de las siete palabras. Del dorningo de Ramos a1 

viernes, las banderas de 10s judios son de colores. A partir de la crucificcion 

son moradas y el doming0 de resurreccion son blancas. 

,om 
Sirre contra la diama y vomito. Es extrafia esta asociacion. @or que de todas las piantas curativas que existen se 

elige esta para ios altares de Sernana Santa? 
1098 Rosaiio Camargo, op.cif.. p37. 
1099 

Es probable que se crea que ei poder curativo de la pianra se adquiera poi contact0 con una imagen sagrada. Lo 
que no deja de ser un enigma es que sea esta pianta medicinal, con estas propiedades, y no otra, la que es colocada 
asi en estas fechas. 



El Sabado Santo por la noche, asisten a la iglesia donde se celebra la misa de 

Resurrection que termina cerca de la medianoche. Los quinientos judios 

ingresan por el pasillo central y hacen valla a todo lo largo del templo. Cuando 

se abre la Gloria, que se representa por un telon azul, hacen sonar sus 

cornetas y tambores por espacio de 20 minutos, a1 tiernpo que Judas huye. 

Estas cornetas y tambores se acompatian de una agitacion de las banderas de 

10s distintos grupos de 10s judios. Su ritmo hace recordar 10s mantras hindu4s 

que en su repeticion producen extrafios estados de conciencia. Me parecia 

asistir a un viaje en el tiempo no solo por lo obsewado sino por lo sentido, 

asistia a1 efecto de regeneracion cosmica que producia un rito sacrificial 

humano. Ese efecto fue producido particulanente por la mlisica. La gente que 

estaba sentada o de pie cerca de mi, estaba concentrada, atenta, emocionada. 

Si la procesion como dice Ingrid ~e i s t , "~ '  es la recreacion del tiempo historic0 

en el presente, y el desplazamiento en el espacio es tambien un 

desplazamiento en el tiempo, indudablemente estas procesiones de guerreros 

malinalcas recrean tambien la penosa rnigracion hacia Tenochtitlan de la cual 

quedo desgajado un grupo, presidido por Malinalxochitl, que busco 

asentamiento precisarnente ahi en Malinalco. La zona arqueol6gica que hoy 

puede visitarse es un vestigio del lugar sagrado donde eran preparados e 

investidos 10s guerreros-aguila y guerreros -celote, ma1 llamados caballeros 

tigres. 

La participacion de La Judea como le llarnan 10s malinalcas es una de las 

pocas formas de participacion social numericamente importante. Es una 

actitividad que por su caracter ritual recoge tambien tradiciones prehispanicas. 

No olvidemos que para nuestros antepasados precolombinos, las ceremonias 

politicas y religiosas y gran parte de las actividades tenian un caracter sagrado. 

La ritualidad de las fiestas es dificil de separar del mundo llamado profano. 

Esas procesiones son tarnbien una reconquista de su espacio, 
-- -- - 

"00 Sent! por primera vez lo que habd sido una ceremonia sacrificial nahua. 



progresivamenle sustraido por la creciente ola de residentes de fin de semana 

que vienen a construir sus casas de fin de sernana en Malinalco. 

La cerernonia de resurrecclon va presidida de la ceremonia del Fuego Nuevo. 

E! s2Dzdc1 8 las iiiieve tie ia nocne, ios fieles acuden a la rnisa de Gloria. Se 

apagan todas las luces del ternplo y atrio, y se enciende una fogata en el atrio 

del templo de la que se toma fuego para el Cirio Pascual. El fuego nuevo era 

una ceremonia aue cerraba un ciclo y zbrla otro cada vez que teriiiiiiaban 52 

afios. Ceremonia conocida como "La atadura de ios afios"(Toxiuh molpilia). Ese 

era el modelo nahua del d u e ~ o . " ~  "En Malinalco esa ceremonia ha sido 

resignificada por el cristianismo. Se considera la Resurreccion de Cristo como 

un tiempo que se renueva, como una renovacion dei sol, como una nueva 

cuenta para 10s fieles. El sabadn par !a noche, a pocas h ~ i a s  de que cornience 

el Dorningo de Resurreccion el sacerdote viste su atuendo con un aguila 

bordada en la espaida, y con ese atuendo se dirige a la fogata que se ha 

encendido a la entrada principal del atrio, para tornar de ahi el fuego nuevo. 

Cristo es el fuego nuevo que resucita corno el sol. 

El ritual de La Judea refrenda su identidad corno varones, corno guerreros- 

aguila, como rnalinalcas, per0 son tarnbien 10s guerreros cristianizados. El rito 

fortalece ins vlnculos afectivcs entie 10s diferenies barrios. Lzs niAas participan 

como angeles y las rnujeres en una antigua labor: el bordado. 

Ahora bien, luego del analisis iconografico, y de los elernentos rituales 

presentes en toda la Semana Santa y particularmente en la misa de Gloria 

surgen varias preguntas: 'Quien es entonces Cristo en esos bordados de 10s 

Ilarnados 'Tudios" ? Ocupa claramente el lugar del sol. Es el sol el que resucita 

de su muerte y saca a 10s pecadores de las tinieblas. 'Cual es la concepcion 

de la rnuerte en la Sernana Santa? No es una rnuerte concebida al estilo 

liol Gelst. ~ngnd. .Espacializacibn del tienpo con0 cal2gorla de ani!:sis en el estudio de conrextos r:ruales". en 
C~ICUIIC~. V38umen 2, Nc 6 Ere-AbrMexim ENAH INAd, 1995. 
"OZ Yenida aquella noche en que habia de hacer y tomar lumbre nueva, todos tenlan muy grande miedo y estaban 
espwando con much0 temor lo que aconteceria, porque declan y tenian esta fabula o creencia entre si, que si no se 
pudiese sacar lumbre que habria fin del linaje humano. y que aquella noche y aqusllas tinieblas serian perpetuas, y que 
el sol no tornaria a nacer o salir, y que da aniba vendrian y descenderian 10s tkbirnirne, que eran unas figuras 
feisimas y tenibles y que comerian a ios nombres Y mujeres." Sahagun, op. cit. L. V11, Cap. XI, 4 p. 439. Vease tambiw 
Feiipe Solis Olguin, "Elementos rituales asociados a la muerte del sol entre ios mexicas" en Arfe Funerano, Mexico. 
UNAM. 1986, p.65 



cristiano, a1 menos no lo es ritualmente, lo que predomina en la ritualidad es 

una concepcion de la regeneracion del cosmos por la via guerrera, per0 si lo es 

en el sacrificio. Es una rememoracion tambien del belicismo que caracterizo a 

10s grupos matlazincas y luego a 10s nahuas. Es quiza la rememoracion de la 

guerra perdida con 10s espatioles luego de la cual el pueblo de Malinalco fue 

quemado. El punto de llegada de toda esa migracion es precisamente un 

templo cristiano. 

Lo que el rito resignifica no es la concepcion cristiana de la muerte como 

resultado del pecado. Es la muerte nahua, esa que se recicla, que se resiste a 

morir, esa identidad que se renueva y recrea 10s sentidos mas antiguos del 

gnrpo, esos que 10s constituyeron. Pero si esta hipotesis se sostiene jcomo 

articularla con la concepcion del duelo? Podriamos decir que el rito toxiuh 

molpilia, era un rito de duelo, en el sentido de que era cierre de un ciclo y 

comienzo de otro, per0 sobre todo por que era un rito que enfrentaba lo 

numinoso, era una posibilidad de que el sol ya no saliera y que fuese el fin de 

la humanidad, posibilidad descartada siempre porque el fuego nuevo se 

prendia, y el sol salia. Entonces no era un duelo por algo radicalmente perdido. 

Era un duelo por el ciclo terrninado per0 era tambien asistir a la renovacion de 

otro ciclo. Tal es el concept0 nahua de la muerte. 

Ahora bien, jcomo conciliar esta concepcion del duelo aparentemente vigente 

al menos en el rito, con el duelo por un hijo que no volvera sino en dia de 

muertos del mes de noviembre? En este punto no tengo respuesta. No 

sabemos que entidad animica de 10s nifios es la que vuelve si, segljn algunos 

Malinalcas, no tienen sombra. Consider0 que la concepcion de duelo en la 

Semana Santa tiene una mayor influencia prehispanica que las festividades de 

dia de muertos. 

d) Cerernonia de dfa de muertos en Malinalco 

lo y 2 de noviembre 

El dia lo, en el pueblo, es un dia de compras y preparativos, todos 10s 

comercios establecidos abren, 10s taxis tienen mucha actividad, hay constante 



transito de autobuses a Chalma y a otras comunidades, per0 el dia 2 es un dia 

de culto, 10s comercios establecidos y 10s restaurantes cierran exceptuando 10s 

que dan servicio al turismo, que son pocos. Los comercios establecidos no 

abren y la gente permanece en el panteon yen su casa. El servicio de taxis en 

el centro disminuye. La actividad en la calle se reduce a llevar flores o 

alimentos para la ofrenda, y disminuye asimismo el transito vehicular y 

peatonal. Quienes compran ias flores generaimenie son ias mujeres. En el 

templo del Divino Salvador no hay ningun adorno especial. La casa de la 

cultura organiza exposiciones y ias abre al pliblico solo el dia lo. En 1999 

organizo un concurso de ofrendas entre 10s jardines de niiios y una exposicion 

colectiva que denornino "Flor de ceniza". El dia 2 no hay actividades en el 

paiacio munieipai. 

El Panteon 

El panteon esta del otro lado del pueblo, atravesando la carretera, se llama 

"Refugio de 10s Angeles". Tiene un gran arco de piedra de unos 3 metros de 

aitura, con reja de hierro y esta bardeado con un muro de piedra sin pintar. 

Dentro del panteon hay una media capilla con un crucifijo y un cuadro de 

Santiago Apostol pisando a un dragon con su caballo y su flecha, esta enrejada 

y en el suelo hay restos de flores. La mayoria de las tumbas son de tierra 

suelta con un crucifijo de rnadera, algunas estan cercadas por una pequefia 

reja de hierro de unos 30 cm. de alto que dibuja el limite de la tumba. Una 

minoria, son iumbas con monumentos sencillos de granito con crucifijos mas 

grandes o mas pequefios, except0 una construccion que destaca ya que es un 

cuarto recubierto de mosaic0 color azul rey. 

Las tumbas tienen una cruz de madera donde se graba o se pinta el nombre 

del difunto y las fechas de nacimiento y defuncion. A la cruz le ponen una 



especie de estola hecha de tela blanca con encajes y cinbs blancas y azules 

si el difunto era niiio o soltero, o citas negras si era adulto casado o viudo. 

Una semana antes de las fiestas se convoca a la comunidad a traves de 

letreros en lugares publicos, para que acudan al panteon a limpiarlo. Se realiza 

la "roza* que consiste en quemar las yerbas que crecen junto a las tumbas. A la 

semana se va a "enflora? (colocar flores) el panteon. Las ofrendas se hacen en 

las casas. Esta convocatoria la atienden algunos, y otros hasta el mismo dia 2 

hacen todo el trabajo, tanto el preparatorio como el de "enflora?. El dia 2 se 

visita el panteon de dia con toda la familia, abuelos, padres, tios o padrinos, y 

10s niiios. 

El dia primer0 asisten a1 panteon pocas familias. Pero el dia 2 se llena de 

gente. Desde las 9:30 de la maiiana ya se encontraba una pipa de agua del 

rnunicipio estacionada en la puerta para dar servicio a 10s visitantes. Tambien 

habia una patrulla de vigilancia con cuatro o cinco policias todos ellos con 

pistola. En el carnino que conduce a1 panteon estaban colocados unos 6 o 7 

puestos de fruta, dulces, aguas frescas, refrescos y antojitos para que 

comieran 10s visitantes. La mayoria de ias farnilias llegan a pie o en taxi 

colectivo, las menos en auto, con sus escobas, cubetas, flores, y pala. Asean 

las tumbas, [as lavan, les quitan las yerbas o las cortan, reacomodan la tierra 

con las palas, barnizan las cnrces que son de rnadera, cambian la pequeiia 

estola de tela sobre la cmz por una nueva, y colocan flores en floreros o botes 

de metal. Todos 10s miembros de la familia participan, 10s mas pequeiios 

juegan alrededor, comendo o cazando insectos. Algunos van con sus propias 

carretillas o las contratan, cargadas de flores. La flor que mas se usa es el 

cempasucil, el terciopelo, y la nube, per0 tambien habia gladiolas color rojo, 

blanco o rosa. Las familias que no tienen dinero para comprar flores, esparcen 

sobre la tumba petalos amarillos de cernpasuchil, que algun vecino les 

obsequia. Es un rito de culto a 10s muertos, en el que participa toda la 

cornunidad, la obligacion es para todos inclusive ancianos, asi sea el uniw 

sobreviviente de una familia. Pero tambien se escucha decir que algunos 

jovenes varones no quieren participar. 



El Mercado 

El dia lo se coloca un tianguis en la calle, donde se venden exclusivamente 

productos para las ofrendas. Se coloca en el rnisrno sitio donde siernpre se 

instala ( afuera del ternplo del Divino Salvador y en la calle transversal del 

portal). Los puestos son de: diversas variedades de pan, frutas, tales corno 

caiias, naranjas, lirnas, rnandarinas, guayabas, dulces especiaies de la 

ternporada, y ceras; estas son generalmente de 1.20 crn. de largo, 

aproximadamente y de 3 a 5 cm. de diarneiro, iambien venden veiadoras y 

copal. 

El dia 2 carnbian 10s puestos, son rnenos nurnerosos y venden fruta, verdura, 

ropa, juguetes y artesanias. La actividad disrninuye sensiblernente. La 

coiiiunida; esik en ei panteon. 

Fabricacion de D ~ O ~ U C ~ O S  tipicos Dara las ofrendas 

Dos son 10s productos que 10s cornerciantes del lugar realizan para vender en 

esta ternporada: 10s panes y 10s dulces Los panes se colocan en las ofrendas 

de niiios y adultos, y 10s dulces solo en las ofrendas para 10s niiios. 

Pan 
ios panes ios reaiizan quienes norrnalrnente se dedican a vender pan, solo que 

las figuras que hacen son especiales para la ternporada: una madre con su 

hijo, de 60 a 70 crn. de alto, por tres crn. de grueso aproxirnadarnente, conejos, 

rnutiecas de 10 a 12 crn. de largo, y cocoles rojos o glaseados. Los precios 

varian de 1 a 2 pesos por pieza hasta 20 o 30 pesos para las piezas 

grandes(1999). Uno de 10s fabricantes es Don Serafin, que ha recogido la 

tradicion de sus familiares. Su panaderia esta en el centro, a un lado del portal. 

Los dulces tienen diversidad de forrnas y de tkcnicas. Hay canastas, calaveras 

de azucar, borregos y atalides de azucar, calaveras de chocolate, y platillos 

con aiirnentos en rniniatura hechos de azucar y colorantes. Las canastitas se 

fabrican con papel y se rellenan con figuras de flores, niiios o adornos, hechos 



a base de una pasta de azucar glass con limon, clara de huevo batida y 

colorantes vegetales. Cuestan 5.00 pesos (en 1999) . Doiia Altagracia Jurado 

vende tlacoyos en la zona arqueologica, y en fiestas de muertos, fabrica y 

vende canastitas de papel con dulces. 

Los altares v ofrendas 

Desde el 31 de Octubre y el dia lo de Noviembre hasta las 3 de la tarde se 

esperan a 10s niiios difuntos. Y de las 3 de la tarde del dia lo hasta las 3 de la 

tarde del dia 2 a 10s difuntos adultos. 

Las familias construyen sus altares y realizan sus ofrendas en sus casas el dia 

31 y el dia lo, seglin el difunto que tengan. 

Los altares se realizan sobre una mesa que generalmente es la del comedor, 

que se cubre con un mantel o tela blanca y sobre el cuai se colocan las 

ofrendas, pan, fruta, comida, bebidas inclusive alcoholicas, jarros con atole, 

cigarros, dulces si es para un niiio, ceras, flores y copal. 

e) Analisis de la actitud de 10s nifios frente a sus rnuertos y frente a sus 
tradiciones. 

Los nifios en Malinalco participan de manera muy espontanea y natural, 

jugando en 10s velorios de 10s niiios muertos, con el cadaver del niiio presente, 

en una mesa adomada. Los niiios juegan y rien desinhibidamente por varias 

horas en dichos ritos. Me interesaba analizar si esta actitud estaba sostenida 

solo por el rito o si se mantenia esta actitud festiva frente a la muerte fuera del 

rito. Para ello decidi abordarlos en un dia ordinario de clases y en una fecha 

cercana al dia de muertos. Considere tambien importante elegir el barrio mas 

traditional de Malinalco, San Martin. 

Es un barrio al que es dificil acceder. Hace unos 10 o 15 aiios no se podia 

entrar fisicamente. Hoy se puede caminar, per0 no es facil que acojan a un 

extrafio y menos que le respondan preguntas. La actitud ante el extra60 es 



francamente hostil. Esa actitud 10s ha prese~ado, ha prese~ado sus 

tradiciones, sus lazos, su solidaridad, frente a una creciente invasion de turistas 

y de residentes ricos de fin de semana que tienen preferencia para ser 

atendidos en sus necesidades. 

Abordar a 10s niiios es una experiencia singular, por la espontaneidad de sus 

manifestaciones, y porque se puede apreciar muy nitidamente la cadena de 

sus asociaciones, particuiarmenie cuando dibujan o juegan. Encontrarse con 

ellos en la escuela, permite dialogar con nitios que estan reunidos sin otros 

adultos presentes.1103 

El Jardin de nitios se encuentra ubicado casi al final de la calle "Martires de 

?928". Esta pintado color iosa iiiexicano, se aprecia que iiene buen 

rnantenimiento. Hacia el fondo de la escuela se levantan 10s riscos de 10s 

cerros que le dan un marco impresionante. 

Cuando llegue a la escuela las maestras se estaban organizando para celebrar 

el dia de las Naciones Unidas. Me rniraban algunas mamas con curiosidad 

como preguntandose cual seria el motivo de mi presencia. Una de elias me 

pregunto si era maestra. 

Una vez que 10s nifios con ios que trabajaria se reunieron solos en un salon 

comente con eilos sobre su participacion en 10s bailes. Luego les pedi que me 

hablaran sobre las ofrendas a 10s "muertitos" el proximo 2 de noviembre. 

Los nifios se mostraron perplejos, inhibidos. Al insistir con mi pregunta, algunos 

contestaban, diciendo que se les ponen ceras y se les pone comida. No 

supieron explicarme porque se les pone comida. Solo dijeron: "porque estan 

muertos". Luego les pedi que dibujaran la ofrenda que iban a hacer a sus 
11 1104 "muertitos . 

'Io3 Aclividad reallwda en el Jardin de Nirios Vasco de Quiroga del Barrio de San Martin, el 25 de Octubre de 1999. 
1104 "muemtos" es la palabra con la que cariiiosamente nornbran a 10s difuntos. Tiene tambien una connolacion de 
respeto. 



Dado que no es facil para 10s nifios hablar a un desconocido espontaneamente 

y era un hecho inusual mi presencia en su escuela, decidi proponerles realizar 

dibujos. Solo cuatro niiios de diez que participaron, dibujaron un familiar 

fallecido. Mostraron inhibicion para comenzar a dibujar. El tema de la muerte no 

parece resultarles comodo fuera de un context0 ritual. Su actitud general era 

evasiva. Esta actitud contrastaba tambien con la seguridad y desinhibicion que 

manifestaron durante 10s bailes frente a1 pliblico. 

Seguramente la causa de su inhibicion se acentuo por no conocerme. Una 

actitud general del barrio es no abrirse faciimente a 10s extrafios. Eso 10s ha 

preservado. Sin embargo pude distinguir su actitud, ante el tema, de su actitud 

hacia.mi, porque se mostraban comodos de hablarme o preguntarme de otras 

cosas. Por ejemplo de cuando regresaria su maestra, o si podian dibujar otra 

cosa. 

Los niiios realizaron sus dibujos, aunque dibujar no es un hecho familiar ni que 

les resulte atractivo. No existe en sus casas una estimulacion a la escritura o al 

dibujo. Para algunos el jardin de nifios es su primer contact0 con un lapiz o con 

colores, a ello se debe el grado de desarrollo de su grafismo en relacion con su 

edad. Casi todos tenian cinco afios de edad con diferencia de meses entre si. 

Para la mayoria de estos nifios, exceptuando tres, este ciclo escolar les daba la 

ocasion de acercarse a la expresion grafica por primera vez. Algunos tenian 

apenas dos meses de estar escolarizados. 

La mayoria de 10s nifios dibujo per0 no lo que yo les pedia. Decidieron dibujar 

otra cosa. Otros buscaron formas de aproximarse al tema, que les resultaban 

menos incomodas; por ejemplo, dibujar canastitas con dulces de las ofrendas 

en lugar de dibujar a uno de sus muertos. Solo uno de 10s niiios dibujo a su 

abuelo que efectivamente habia muerto. Y una niiia dibujo a un muerto, per0 

no familiar. Otros dibujaron familiares vivos o a si mismos. Un nifio y una nifia 

dibujaron a sus hermanos supuestamente muertos, cuando seglin su maestra 

no han muerto. Pero hubo nifios que no accedieron a mi pedido y que tampoco 

se animaron a hablar conmigo, cuando les hacia preguntas o comentarios solo 

sonreian y otros permanecian serios y en silencio. En Malinalco la ofrenda no 



'. .. 

ileria Mancio Llanes: (su apellido no lo pronuncia bien, 
:e manchellanes) 'Esta soy yo (izquierda) y 6sta es mi 
3mB" 

Valeria icancio iianes "son hlievos" 'Este es mi papa 
(aqulerda), mi mama (centro) y mi hermanita (derecha)" 

Lorenzo Torres Nancio: "Es un gatito" 

Paullna Tetatrin Cueto: "Es la gallinita loca, porque a mi 
hermano cuando estaba maio de sus ojitos le pusieron ia 
gall~nita cola" 

Paulina Tetatzln Cueto: "Este es mi papa Jose 

V~dal Garcia Cruz: "Es mi pap= (~zquierda) y mi mami 
(derecha)" 



7 

vla Orihueia Higueido: 'son canastitas" 

[via Orihueia Higueido: 'este es un huevo de dujce" 
' este es un rnuertito" 

Luis Enrique Corona: 'Es Araceii, mi hermanita, que se 
muri6 de calentura" 

Areii Corona: "Es mi hermana" 'Y este es un papaiote" 

Vidai Garcia CN~:  'Es una canastitam 

retatkin Noriega: "es mi hermanito que se rnurio" 



se le dedica a alguien en particular, aunque cada familia sabe a quien espera el 

q 0  y 2 de noviembre. 

Es interesante advertir que dos de 10s nifios dibujaron huevos. Uno de ellos 

(Silvia Orihuela) dibujo un huevo junto a un muerto. Lo que nos habla de como 

se transrnite la semiotica de la rnuerte asociada a la genesis de la vida. No hay 

muerle sin renacimiento para el mundo nahua. Como dice Ramirez Torres, al 

hiirgai la miiada infantii, se deveia el proceso en que se elaboran las 

cosmovisiones, es decir, el period0 de las incipientes construcciones 

simbolicas. 1105 

En conclusion: No existe para 10s nifios una actitud desinhibida para hablar de 

ia rnuerte, ies irnpacia, ios inhibe y prefieren evadir el tema lo que se express 

en las ternaticas de sus dibujos y en lo laconico de sus respuestas en contraste 

con otros ternas y en contraste con su comportamiento ritual en los velorios. 

Parte I11 

a) Concepciones sobre la sombra y el alma 

En el capitulo dos, nos hemos referido a las distintas entidades animicas en 

que creian 10s antiguos nahuas. En 10s grupos nahuas contemporaneos ha 

subsistido la idea de sombra, a la que tambien nos hemos referido en distintos 

grupos. Dijimos que posibiemente se derivara de la concepcion del tonalli 

En Malinalco se mantienen diversas creencias en torno a la sombra. Tambien 

se mantiene la creencia en el animal, como especie de nahual, que se aparece. 

Esto me fue referido en ocasion de las personas que han rnuerto asesinadas. 

Se sabe que vienen a espantar a la familia del "maton" porque amanecen 

arafiados por el animal. Entonces saben que el muerto 10s vino a espantar. 

"Or Juan Luis Ramirez Torres. "La percepcidn infantil de la enfemedad, una rnlrada otorni", Revista Soma . Bibliotew 
di Etnomedicina. Genova, Ergo Edizioni, 1998, No. 3, p. 44 



Las preguntas sobre la sombra eran recibidas en Malinalco con incomodidad, 

sobre todo en 10s barrios mas alejados del centro. Ha sido una creencia 

combatida por 10s agustinos. Es posible que por ello no se animen a hablar 

abiertamente del tema. Don Zadot Lopez, comerciante, a quien 10s lugarefios le 

suponen un saber sobre sus tradiciones, me decia "no es correct0 hablar de 

sombra", solamente de alma. Seguramente es un criterio de censura 

introducido por 10s agustinos. 

En Malinalco tambien se Cree que la sombra viaja en 10s suefios. Esta creencia 

tambien se encuentra en gmpos o t ~ m i e s . " ~  En sentido inverso un muerto 

puede dejar su sombra en el sofiante. Por eso algunas personas creen que no 

es bueno sofiar al m~erto."~' Porque se carga la sombra. Eso significa que la 

sombra del rnuerto permanecera con el deudo y causara trastornos. Otros se 

alegran de poder ver en sueiios a un pariente difunto, sobre todo si fue muy 

querido. Tal fue el caso de un musico traditional. Quien me refirio que suefia a 

su hijo que rnurio hace tres afios siendo ya un joven. "Sue60 que mi hijo me 

visita, que me dice que viene de lejos, que esta lejos y por eso no ha venido a 
*n 1108 verrne. A mi hijo que murio chiquito no lo suefio per0 al grande SI 

En el barrio de San Juan, hubo varios informantes que me refirieron que si han 

sofiado a sus hijos pequeiios, difuntos, pero no lo dijeron como algo peligroso o 

preocupante. 

Se dice que en San Martin a 10s bebes no les levantan la sombra. Al parecer 

coincide con la idea de que el tonalli es algo que se va incrementando con la 

radiacion solar y al nacer se consideraba que el tonalli era muy debil aun. 

Las creencias sobre la sombra, fueron un aspect0 que encontre con muy 

diversos grados de consistencia. Ni siquiera a nivel del rito hay uniformidad. Sin 

embargo habia un relativo acuerdo en que 10s nifios muy pequefios no tienen 

1106 Francisca Rarnirez. onginaria de Hidalgo, otomi, relata que su abuelo no le penitia donir  con animales dentro de 
casa. pues durante 10s sueiios la sornbra se sale y el animal puede amparla. 
1107 Sobre todo 10s de 10s barrios mas tradicionales wmo San Martin, y particulanents las mujeres. Una mujer me 
comentb. Me dijo. ' A  mi marido. gracias a Dios que no lo sueilo, Yo Creo es porque me port0 bien. Noes bueno 
soilarlo porque se carga la sombra. DoAa Emilia Vda.de Sanchez 



sornbra. Porque no se les levanta la sornbra cuando rnueren. Algunos me 

decian que en San Martin si la levantan yen otros barrios no. 

La creencia rnuestra todas sus inconsistencias cuando entrarnos a preguntar 

que es la sombra y a partir de que edad se considera necesario levantarla 

cuando mueren. Algunos decian que 10s niiios de doce o 13 ya cornenzaban a 

tener sornbra. Pero no sabian indicarrne porque a esa edad y a que razones 

obedecia. Otros recoraaban que a aigun niiio vecino rnuerto de 14 aiios si le 

habian levantado la sornbra. Otros me decian tajantemente que 10s niiios no 

tenian sornbra a ninguna edad. 

En el barrio de San Juan me dijeron que el niiio bebe si tiene sornbra per0 no 

se !e levanta porque apenas cornenzaba a vivir. Se levanta la sornbra cuando 

ya es un pecador. 

Una de las posibles razones de la inconsistencia es que la "levantada de la 

sornbra" coincide con el act0 ritual de levantar la cruz. La mezcla de creencias 

cristianas y prehispanicas produce falta de eslabones entre unas y otras que se 

hacen evidentes al comenzar a interrogar. A 10s niAos si se les pone cruz, solo 

de petalos, en carnbio a 10s adultos se les pone de cal y encima de la cal 10s 

..A i i r t o l ~ ~ .  .. La cal es para que abs~rba lz sombra. Esz diferencia haria pensar que 

solo cuando hay cal hay sornbra per0 entonces es interesante interrogarse por 

que a 10s niiios habria que levantarles la cruz de flores nueve dia despues de 

fa~lecidos."~~ 'Que se estaria levantando? Quizas poi eso algunos afirmaban 

que a 10s nirios si se les levanta la sombra, porque se trata de levantar la cruz 

de petalos. La cruz de cal es un trazado sobre el piso que representa a la 

sornbra, 10s rnalinalcas no me dijeron que fuesen equivalentes, sin embargo 

"Levantar la sornbra" y "levantar la cruz" son dos formas para designar el 

rnisrno rito. "Levantar la cruz" es barrer con una escoba de anis la cal que 

representa a 10s pies, a 10s brazos y a la cabeza. No es la cruz de Cristo, es la 

representacion en cal del cuerpo del difunto. Es decir, la sombra adquiere la 

"O8 Don Ermilo Shchez Tetah~n, Barrio de Santa Maria. ei me indicaba que pensaba se trataba de lo rnismo habiar 
del espiritu que de la sornbra 
1109 El novenado ti ine tanto raices prehisphcas como ciistianas. \as piehispanicas se derivan de la organizacidn 
niirnerica dei tonalpohualli. C6dice Laud, introduccibn y explicad6n por Ferdinand Anden, Jansen Maarten y Alejandra 
Cruz Ortiz. Mexico. FCE. 1994, p.156. 



misma forma del cuerpo. Es una concepcion del cuerpo cuatripartita, un rezo 

para cada extremidad y finalmente la cabeza. La forma de la cruz facilito su 

resignificacion por el cristianismo. Pero al preguntar que significa, no dicen que 

es la cruz de Cristo sin0 de la sombra del difunto. ~ s a  es su forma. Cuando 

avanzaba mas en mis preguntas invariablemente me encontraba con 

respuestas del tenor de "quien sabe", "asi se acostumbra" " asi se ha hecho 

desde hace much0 tiempo" 

A Doiia ~ fe l i a ' ' ' ~  le preguntaba que pasaba si a 10s adultos no se les levantaba 

la sombra. Y me respondio que no se pueden ir completos, espantan. Por eso 

hay que llevar la sombra junto con el cuerpo. Se recoge en una cazuelita que 

se destina especialmente para eso, y se le entierra. Este act0 consiste con la 

colocacion de la cruz de madera en la tumba yes  el primer momento en que 

se le distingue con el nombre del difunto, que en general va grabado en el 

centro de la cruz, nombre y fecha de nacimiento y defuncion. Pero de 10s niiios 

nunca me dijeron que espantaran. En el barrio de San Juan, me dijeron que si 

tienen sombra 10s nifios, per0 no se les recoge. Esta ultima creencia me parece 

mas consecuente con las curaciones de espanto. Porque si un nine no tiene 

sombra por que lo curarian de espanfo, si se considera que el espanto consiste 

en haber dejado una entidad anirnica en otro lugar. 

Cuando se analizan las distintas causas de enfermedad de 10s nifios, se puede 

advertir un "parentesco" entre la sombra y ciertos problemas de salud 

derivados del espanto. El espanto es una enfermedad folk semejante a la 

perdida de la sombra."" 

Aun hoy en Malinalco se piensa que 10s seres (espiritus) del agua pueden 

llevarse la sombra de un niiio, y si ello ocurre asi, el niiio puede caer enfermo, 

estar inquieto, intranquilo, inapetente, insomne. Es precis0 curarlo pues si la 

sornbra no regresa puede incluso morir. Se lieva una ofrenda al lugar donde el 

"'O Vecina del barrio de Santa Ma. Confecciona 10s traies de 10s niilos diiuntos 

'I" Csta consetacibr wincid? con una observac!bn emogra'lca de -aurencie Alvam "LC caso de pe.dioa Ce la 
somgz"en Amencs Indigena Mexlco lnsowlo lndGenlst2 1n1e7amer~~no. 1977 51 es?anlo puede causar la mJene s 
nose cum 



niiio estuvo jugando en el rio. Lo que cada persona pueda llevar, y ahi se deja. 

Es comida lo que se ofrece. 

La cornida se entrega a carnbio de que la sornbra regrese. La manera de saber 

si un niiio tiene espanto, consiste en hacer un reconocirniento de ciertos 

signos, Rarnirez Torres, realizo un inveniario entre 10s otornies, que grosso 

modo coincide con lo que me refirieron varias rnujeres en ~alinalco." '~ 

En la rancheria del Zapole, Malinalco, a 10s niiios ios curan de espanto con una 

"empazoiada" (limpia con epazote, es decir pasar unas yerbas de epazote por 

todo el cuerpo) y flores. 

La enfermedad es concebida como ia expresion de uri mai qiie oiia peisona 

causa en quien se enferma. Por ello acuden a las ~impias."'~ 

El alma, corno sabemos es un concept0 cristiano. Hay coincidencia entre 10s 

maiinalcas en que el alma del niiio se va al cielo porque no era pecador, y si 

no esta bautizado al limbo. Sin embargo esta Cltima creencia no es muy 

asumida. Varias rnujeres me dijeron que ellas no creian que un ser inocente se 

fuera a un lugar donde Dios no esta, a un lugar sin luz. Otras madres de niiios 

difuntos, me referian la creencia en impersonal: es decir " dicen que se van ai 

cielo ... per0 en realidad no sabemos como es alla, y como sera ". 

Un padre de un hijo muerto, siendo muy joven, me decia que el pensaba que 

10s muertos se quedaban aqui en la tierra solo que no 10s podiamos ver, y que 

quizas por eso, algunas gentes dicen que 10s ven. "Que ven asi de repente la 

figura de su c~erpo". ' "~ 

"I2 LOS signos son: esti tlaco, le sale moco, le da tos, esL4 patido, respira dpldo, tiene fiebre, ojos hundidos, trisfeza, 
Iloriqueo, inapetencia, desgano, somnolenc~a, o bien insomnio, e incomodidad consigo mismo. RamirezTones, op.c$.. 
p.47 Para un anallsis de las distintas enfermedades entre 10s otomies y su clasiflcacion vease tambien el mismo 
articulo. 
" I 3  Dr. Peralta, medicode1 Barrio de San Juan. 
"I4 Don Ermilo comunicaclbn oersonal. Banlo Sta. Maria. 



Un act0 ritual fundamental es enterrar a un difunto de lo contrario su sornbra 

se queda pen and^."'^ 

b) Conceocion de 10s anqeles en el Malinalco de hov 

Por el analisis de la signification que se desprende del rito de Semana Santa y 

por el papel que el angel tuvo en la evangelizacion y la Colonia, pudimos 

constatar que el angel cristiano fue una especie de envoltura de la concepcion 

nahua de 10s guerreros. El guerrero es aquel que se sacrifica por el sol, y una 

vez muerto su destino es precisamente la casa del sol. Lo acornparia en 

calidad de ave. El guerrero, una vez muerto, se encuentra en una dimension 

del tiempo que se caracteriza por un etemo presente. No obstante que el 

guerrero acornpafia al sol todos 10s dias desde el amanecer hasta su cenit, 

existia la creencia de una inmovilidad del tiempo tanto en el inframundo como 

en nueve de 10s trece planos celestes. 

Para 10s malinalcas 10s guerreros, 10s angeles y las aves estan 

em parent ado^."'^ Son distintas fonas de representar un ser sobrenatural que 

no esta en este mundo. El angel es un simbolo sagrado, y como todo simbolo 

recoge varios sentidos, fue un elemento fundamental de sincretismo para una 

sociedad guerrera constituyo una especie de liga entre dos cosmovisiones. 

Segun Lopez Austin, entre 10s tzotziles el 2njel "17 es el dios de la Lluvia, es 

serior de las rnontafias, de las aguas, de 10s animales y del maiz.'lq8 Si el Sol 

se ha fusionado en el mundo indigena con Cristo, 10s guerreros estan 

fusionados con 10s angeles. Ellos forrnan parte de ese complejo imaginario. 

Consider0 que una imagen que, para el mundo prehispanico, simboliza el 

"I5 En Totonacapan. Vei, luego de que muchos cuerpos fueron arrasados porel dermmbe de 10s cenos que causaron 
!as tormentas. 10s deudos de dichos diintos solo pedian rescatar a sus parientes muertos para darles sepultura, "la 
mnciencia del pueblo totonaca quedari en paz. o de lo contrario su sobrevivencia se diicultari porque el alma de sus 
hijos estari vagando: PeriMico La jornada, Mexico 17 Octubre 1999. Andres Morales, corresponsal en Papantla. Esta 
ausencia de ritual que distinga a 10s vivos y a 10s muertos presewa la vida de 10s supewivientes, aunque en esta nota 
se habla de alma la signmcacion que ellos dan de su necesidad es de orden prehispanico, mas bien referida a la 
necesidad de enterrar 10s restos ritualmente. sus parientes ya estaban enterrados por 10s cerms. pero no ritualmente. 
"I6 Esto ha quedado mostmdo en el analisis iconoltgico de las capas bordadas de 10s judios. 
I"' La palabra 'anjel deriva del espailol Bngel y sustituye al Wl ojovy al m a y  yucateco ajau que signiflca "dueiio", 
"seiior 
1118 L6pez Austin, Tamoanchan ... pag. 110. Veasetambien en anexo No. V de esta tesis la artesania guenerense del 
angel pomndo una mazorca de maiz Es interesante que esta misma caracteristica del 3njefcomo dueilo del agua de 
10s montes y de 10s animales se le atribuya a llaloc. Ver: Carmen Anzures y Bolatios, op.cii 



sacrificio es el sol rodeado de aves. Puesto que 10s guerreros tenian una 

muerte heroica, en un cierto sentido tambien era una muerte sacrificial. Toda 

vida que se trunca y se ofrenda adquiere el caracter de sacrificial. 

Ahora bien, ique de este sentido esta presente en 10s nifios muertos llamados 

angelitos? La palabra angel esta mas en el nombre que en la indumentaria. 

Pues aunque a 10s nifios muertos los llamen angeles pueden estar vestidos de 

a l g k  sanio, o de uiia santa o Virgen. No tengo ia irnpresion de que en 

Malinalco el nifio muerto sea un guerrero. Por otra parte ninguno de mis 

informantes que indico tal sentido como si es evidente en el caso de 10s 

judios= angeles-guerreros. La procesion judia es un simbolo-pretext0 para 

representar una historia mas propia. La de 10s de los guerreros prehispanicos. 

iviientias que 10s nitios estan mas asociados a ia imagen de un patrono. Se 

transforman, por el atuendo en un santo patrono, o santa. En ese sentido me 

parece que estan mas ligados a la idea de antepasados. Dejan de ser hijos y 

se transforman en padres-divinizados. Son ellos 10s que se lo llevan como 

antes se creia entre 10s nah~as." '~ Aqui tambien esta presente una antigua 

idea mesoamericana, y es la de que 10s nifios muertos tempranamente son 

llevados poi algun dios. Tezcatlipoca era el dios creador de 10s niiios y a el le 

pertenecian. Esta idea de la deidad que se lo lieva quedaba luego escindida en 

otras deidades segun la forrna de muerte que el nifio tuviera. Hoy la idea de 

paternidad cambio de nombre, pero conserva caracteristicas muy semejantes 

en la creencia. Ahora se dice que Dios o la Virgen se lo llevan. 0 bien que es 

Dios quien se lo lleva y la Virgen quien lo recibe y lo c ~ i d a . ' ' ~ ~  

Lo que 10s angelitos si comparten con el guerrero es la idea de que son 

ofrecidos, al rnodo de un sacrificio. Hay una enorme tendencia a considerar a1 

hijo, por cuya muerte se trunca su vida, en una ofrenda, en ese sentido se 

enlazan al sacrificio. 

Pero hay tambien otro sentido, yes que todo ser que ha muerto es una especie 

de angel. Esta idea es mas imprecisa. Me la sugirio el letrero que indica la 

1119 Sin embargo en esa transiorrnacion no pierden ni su nombre ni su identidad 



localization del Panteon. El Refugio de 10s Angeles . En una primera impresion 

el letrero me sugeria que ahi solo se enterraban niiios. Una especie de 

parvulario como el del ~ e n l . " ~ '  Sin embargo no se trataba de eso, era un 

panteon donde se depositaban 10s restos de personas de todas las edades y 

condiciones. Cuando pregunte por que se le llamaba Refugio de 10s Angeles si 

tambien habia adultos y ancianos que habian sido casados, me respondieron 

que eran angeles porque ya estaban muertos. Otras respuestas sobre el punto 

eran mas inconsistentes, y dudaban en darle sentido porque les parecia 

evidentemente una contradiccion. A 10s angeles les ponen color azul, y a 10s 

no-angeles negro, en el liston de las cruces. Al preguntar porque a Cristo le 

ponian color negro y no azul en las plumas, si finalmente Cristo era soltero, sin 

pecado, me respondieron que era seRal de luto, o bien, que asi se 

acostumbraba. Es quiza, en este punto, un predorninio de la concepcion 

cristiana del luto. 

La otra presencia angelical tiene un nombre yes San Miguelito. San Miguel fue 

el angel que lucho contra el demonio, en la creencia cristiana. Y ya nos hemos 

referido a la manera que tuvieron 10s frailes desde el inicio de la 

evangelizacion, de nombrar a 10s dioses mesoamericanos. Cualquiera de ellos 

era sinonimo del diablo, una representacion mas del mismo. No es casual que 

precisamente en el barrio mas tradicional donde se supone estuvieron 10s 

toltecas que migraron a Malinalco, sea precisamente uno de 10s barrios que 

mas devocion tiene a San Miguel. Ahi, muy cerca, se ve el Cerro llamado de 

10s ldolos. Los idolos y el demonio eran para Cortes y 10s evangelizadores y 

una misma cuestion. El otro lugar que tiene por Santo Patrono a San Miguel es 

~halma."'~ 

La description del atuendo y colores que Doiia Ofelia, 1123 hizo de San Miguel 

corresponde a 10s angeles que custodian al Cristo en Sernana ~ a n t a . " ~ ~  Solo 

que son dos. La imagen nos interroga pues puede ser una manera de 

'I2' Esto es lo que Ma. Elena Aramoni denomina transign~caci6n. Vease su tesis doctoral Complejos wncepfuales 
indigenas airededor del espacio sagrado delna!ocan, M6xico. UNAM.1998, p.26. 
'I2' Wase Rambn Gutierrez, "Notas sobre 10s cementerios espafioles y americanos. 1787-1850" Afte Funeratio. 
Cwrdinadoia Beabiz de la Fuente. Mexico, UNAM.1987. VolLll, pag.323. 
'122 La fiesta se realm el 24 de Septiembre Seg"n el Calendario Gaivan se festeja el dia 29 de septiembre. Mexico, 
Murguia. 2000. 
1123 Ver entrevista en anexos. 



representar a San Miguel dentro de esta iconografia otomiana repetida de dos 

aves o dos angeles custodiando un objeto central, como hemos mostrado en el 

apartado de la Sernana Santa y en el Anexo VI. 

a) Ritos funerarios de nifios. Velorio de angelitos 

El riio iunerario en ~ai inaico se presenta diierido en dos tiempos, ei primer0 

que consiste en el velorio y entierro y el segundo en el que se levanta la cruz 

de flores y se coloca en la tumba la cruz de madera. El rito del velorio y el rito 

de la "levantada" de la cruz son alegres, lo que no es alegre es la procesion al 

panteon, exceptuando la mljsica. 

El Deceso. Cuando un niiio fallece, se llama a 10s padrinos de bautisrno. Son 

ellos 10s que auxilian a 10s padres en 10s tramites civiles, tales como certificado 

medico de defuncion, acta de defuncion, asi como en todos 10s aspectos 

rituales que habra que preparar y que describiremos mas adelante. 

"El pesar mas grande es para la mama, el papa divaga y se sale a la calle" Las 

comadres le dicen a la mama del niiio que no ilore, le dicen que ruegue por 61 

para que Bi ruegue poi  ella. Si la mama esta Ilorando la Virgen no la recibe 

hasta que no deja de llorar (sic) porque no esta contenta. 't1125 

Los padrinos. Esta tradicion es de un enorme valor. Ademas de que fortalece 

10s lazos de parentesco, son una forrna de expresion de la solidaridad con 

quien padece una perdida. El padrino esta en mejores condiciones de hacer 

frente a semejante acontecimiento. El compromiso de un padrino no es 

nominal, es real y cornprende la vida y la muerte. El padrino paga con su 

presencia, su compaiiia, su auxilio, y tarnbien paga econornicamente. De el 

depende conseguir la musica y costearla, asi como solicitar se confeccione el 

atuendo que el niiio portara. La cornadre es quien mas acompaiia en su duelo 

1124 Ver foto No 28. 
'I2' Doiia Julia Achiquen, barrio de San Juan. 



a la madre del niiio muerto. Ella conoce lo que ha sido para la madre ese niiio y 

la auxilia y la acompaiia muy cercanamente. 

La madrina se encarga de solicitar a alguna costurera le confeccione el 

atuendo sagrado del niiio. En acuerdo con 10s padres, y en ocasiones por 

decision de ella misma, se elige el santo al que el nifio ira dedicado, y en 

funcion de ello, el tip0 de tela y elementos que necesitara. Ella debe cornprar 

todo y llevarselo a la costurera. 

Una vez confeccionado el vestido, la costurera va con la madrina a la casa del 

niiio y lo viste. Cuando el domicilio del niiio es una rancheria lejana, quien lo 

viste es la madrina, la costurera no va. Es decision de ella ir o no segljn la 

distancia del lugar en cuestion. Una vez vestido se le coloca en una mesa y se 

le adorna con arcos de alambre y papel espurna blanco(pape1 de china con un 

corte especial)1126 El adorno semeja una cuna."" 

Es muy irnportante que 10s invitados al funeral no lleguen antes de que el niiio 

este vestido. La mirada de 10s asistentes sustituye la mirada de la &man 

fotografica que se realiza en otras comunidades. Es una rnirada testigo de 

caracter social-pljblico, que multiplica y sanciona simbolicamente la 

transforrnacion del niiio en ente sagrado. 

El tiempo en que el nifio esta en su caracter de cadaver, de ser humano 

muerto, es muy breve; se reduce a1 tiempo de bafiarlo, dar aviso a las 

autoridades y avisar a la madrina para que encargue la confeccion del atuendo. 

Es una cuestion de horas. Una vez vestido el niiio ya es un ente sagrado. La 

imagen del cuerpo se ha transformado y, por tanto, la transformacion 

ontologica del niiio en angel ha ocurrido tarnbien. Perdio una forrna de vida 

per0 adquirio otra. 

El vestido angelic0 sera la envoltura que hara posible dicha transformacion; 

envoltura del cuerpo del infante y al mismo tiernpo envoltura del espiritu del 

'Iz6 h e x 0  VII. 
1127 

En Cholula la diferencia es que en lugar de alambre es una armazim de carrizo con forma de barco o de concha 
marina y el papei es de colores rnuy vivos. Sitvia Orb2 EchanizVeiorios de Juguete" en Cuademos de T W O .  No. 
29, Mexico, INAH, Dpto. de EWoiogia Y Antrowlogia Social, 1981 .op. cit. p. 20. 



angel. Por esa identificacion se le pide que interceda por sus parientes en la 

tierra. 

Esta ljltima imagen del nifio que buscara perpetuarse en la rnernoria tiene un 

valor anaiogo a aquella de la irnagen en el espejo, constitutiva de la 

subjetividad, que estudiaran Henri Wallon 1128 y luego Jacques ~acan." '~ Se 

trata de una imagen que se anticipa a integrar lo que esta pronto a 

desintenrarse. =.I. El nifio pequefio percibe su imager! en el espejo integradal una 

irnagen distinta en contraste con las sensaciones iniernas de su rnotricidad. El 

nifio se identifica con esa irnagen integrada; esa es la irnagen de su yo, una 

irnagen exteroceptiva, dice Lacan; la irnagen del yo es exteroceptiva o no es. El 

movimiento no va del interior al exterior, es a la inversa, la irnagen 

exteroceptiva es formadora de! yo. De la rnisma manera, !a imagen de! nifio 

rnuerto no puede subjetivarse que como irnagen de un cuerpo con vida. La 

irnagen del angel es una irnagen que se apresura a integrar aquello que pronto 

entrara en desintegracion. Asi queda disociada la rnateria en su devenir de la 

imagen que se eterniza por haberse sacralizado. 

Los atuendos que mas solicitan 10s padrinos para vestir a 10s nifios son: de San 

Miguelito (arcangel), y la Virgen, de azul y blanco. 

En San Martin, si es angelito, va de blanco con alas doradas o plateadas de 

carton, los cacles (guaraches) son de carton con plateado o dorado. Algunos 

visten a las nifias de Virgen del Carmen de cafe, per0 a otras no les gusta 

porque el color no es alegre. 

Si es San Jose es de arnarillo y tunica verde. 

Si es del Sagrado Corazon, de blanco con rojo y corazon dorado, con un 

resplandor dorado para la cabeza. 

Si es San Gabriel, de blanco con rojo con un plurnon y cinta en la frente."30 

Si es Virgen Maria, de blanco con azul. 

Henii Wallon. Les origines do caractere chezl'enfant, Paris, Press Universitaires de France, 1998,Cap. Ill, pp.208- 
717 . 
1129 Jacques Lacan. "El estad~o del espejo ..." op.cit 
"" VVBase la fotografia No. 28 del Anexo IN 



En Malinalco no se acostumbra coronar de flores a 10s niiios, como si ocurre en 

Tlaxcala. 1131 

Ante las preguntas de por que 10s visten asi, mis informantes no me precisaron 

que se tratara de una ofrenda, sino que era una costumbre, y era "feo" no 

seguirla. Y porque encuentran un cierto alivio en velarlos ya vestidos. 

En el barrio de San Juan, Doiia Agustina es quien confecciona 10s vestidos. Ahi 

le colocan un estandarte a San Miguel, y a la virgen le ponen la luna a 10s pies. 

Los Jueaos. Los juegos ocupan el lugar de 10s rezos en el velorio de 10s 

infantes. Los juegos y la musica alegre, me dijeron, son para alegrar al niiio, 

no a 10s parientes. Sin embargo, algunos padres que habian perdido un hijo 

pequeiio, me comentaron que el rito de 10s juegos era algo que 10s distraia por 

ratos, en la peor noche de todas. Hacia mas soportable el velorio. Tener algo 

que hacer, algo que decir, y tener el permiso de reirse en compatiia frente a lo 

inevitable, aligera el peso del acontecimiento. Los juegos son muy diversos, y 

algunos 10s juegan 10s niiios, otros las mujeres y otros 10s v a r o n e ~ . " ~ ~  

"Es mas frecuente que las seiioras no jueguen, sino 10s jovenes y 10s niiios." 
1133 

Un amigo puede invitar a otro a un velorio, y le dice, vamos a la rata. Eso 

significa vamos a1 velorio de un infante. Se le llama asi por metonimia, pues 

uno de 10s juegos del velorio de infantes se llama la rata. "Para [as personas 

que asisten es un gusto, se divierten. E incluso pueden aprovechar la ocasion 

para declararle sus intenciones amorosas a alguna muchacha. Ahi es donde 

muerte y sexualidad se relacionan ritualmente. Pero para la mama es una pena 

"'I En el Estado deTlaxcala.cantan una canci6n dome se asocia la corona dei niiio con la Virgen de 10s Dolores, en 
cuyo caso est i  presente el duelo de la Virgen wmo rnodeio del duelo. tal como iue pmpuesta nuestra hipotesis en el 
capitulo tres de esta tesis. Toma tu wrona niiio. aunque sea de flores, para que te reciba Nuesba Senora de 10s 
Dolores" Lilian Scheffler, 'Los juegos de Velorio ..." op.cit. p.50 

Estos juegos Son muy semejantes a 10s que se r e a i i n  en obas regiones. sin embargo de una veintena de juegos 
enbe 10s de Tlaxcaia y Ios de Choluia referidos por Schwifler.op.ck.. y Oltiz Echaniz, op.cit.. respecfivameme, s6io un 
juego era iguai. 
""Julia Achiquen. San Juan. 



muy grande ... ella sufre mucho esa noche, solo se consuela por la compaiiia 

de las visitas. "1 134 

Corno el infante o el niiio es un ser inocente, sin pecado, y no necesita que 

recen por el, entonces 10s juegos ocupan su lugar. Tambien se realizan durante 

el velorio del cuerpo del niiio y luego de enterrado durante nueve dias. Se trata 

de aiegrarlo para que no se ponga triste y pueda irse mas facilmente. La 

posibilidad de suscitar ia aiegria reside fuerternente en 10s juegos, ahora mas 

que nunca, frente a una progresiva carencia de musicos que quieran 

acornpaiiar a los difuntos. Algunos no pueden por sus trabajos y a otros les 

esta prohibido porque "respiran cancer" y les hace  ma^."^^ Esta creencia da 

cuenta del peso moral que un rnusico soporta entre el imperative ritual de la 

alegria de ias piezas que ioca, y ei reconocimiento dei suirimiento de 10s 

padres. 

La llorona se juega con diez cartas, del uno al siete y el rey el caballo y la sota. 

Se ponen en rueda hombres o mujeres o tambien puede ser mixto. Barajan las 

cartas y ies dan una a cada uno. Cada jugador ve su carta. 

-A1 que tiene la sota le toca gritar " Ay ay ay que me han robado" 

-El que tiene el caballo le pregunta j A  que horas hijito mio? 

-El de la sota piensa en un nurnero del uno al siete, y dice poi ejemplo a las 5 

-El caballo le pregunta jen  quien tienes las malicias? 

-El de la sota sugiere quien de 10s participantes tiene las malicias, y si el 

numero de la carta del jugador sugerido, en este caso 5 no corresponde con el 

numero de la hora que dijo, pierde y tendra un castigo que en general es rudo 

cuando juegan solo hombres. El castigo consiste en pintarle con tizne en la 

cara con un corcho quemado un bigote o una cuchillada, o cejas. La "pintada" 

obviamente quema pues el corcho aun esta caliente. 'I3' Este juego fue el 

primer0 que me fue referido por todos 10s informantes a quienes les pregunte. 

Podernos apreciar en su nombre (Ilorona, mujer rnitica que perdio a sus hijos) y 

1134 Doiia Julia Achiquen, informante del Bamo de San Juan. 
1135 Don Braulio Hernandez, vioiinlsta, comunicacion personal. 

Adivinar quien tiene las rnalicias forma parte de la creencia de que la rnuerte y la enfernledad prnvienen del rnal 
que aiguien ie hace a una persona o a una farnilia. 



en la relacion con el rob0 que esta aludiendo a la muerte del nifio. Quien 

padece una muerte se siente robado, despojado de su tesoro. 

La Liebre- Cada persona elige ser un animal, si es hombre, culebra, cacomixte, 

zorra, tejon lagartija, si es mujer mneja, ardilla, etc. 

-Fui al monte y vi un conejo, sale uno cualquiera y se deja perseguir. El 

perseguidor con una bolita en el rebozo le va correteando y pegando con el 

rebozo, cuando adivino el nombre del animal que es se vuelve a meter a la 

rueda. 

El Floron Lo juegan hombres y mujeres. 

" El floron que esta en las manos en las manos del sefior el que no lo adivinase 

se quedara de planton, guajoloton, guajoloton. 

Tengo una canasta llena de cocoles 

Una nifia le pide un beso ... ay se lo dio 

Que le diera un besito tronado ... ay se lo dio 

Saca la china quien la tendra el que la tenga me la dara 

(Cantan mientras van circulando un anillo a escondidas de aquel a quien le 

toca en turno adivinar) 

El patito. Lo juegan hombres y mujeres. Se usa un pafiuelo y se hace un nudo 

como un piquito. En una ~ e d a  se sientan 10s participantes. El juego puede ser 

de risa, de carcajada o de llanto. 

- Me compras este patito (mostrando el pafiuelo) 

- No, no tengo dinero 

- Que no esta muy caro, no esta baratito 

- Se rien todos, o lloran seg~jn hayan elegido desde el principio. 

- El que lo compro lo vuelve a vender, el que escucha cambia la frase como 

si fuera sordo y oyera mal, esa frase que cambia tiene el proposito de hacer 

reir, o llorar. Por ejemplo: 

- Me compras este patito 



- ~ Q u e ?  'Que esta tu abuelito? 

Sigue la ronda hasta que todos participaron de la venta o de la compra. 

El Ratno.- Lo juegan hombres y mujeres. Cada persona es una flor, por 

ejernplo para los hombres: malvon, lirio tulipan, y las mujeres, rosa, rnargarita, 

azucena. 

Se dice el hombre es ramo y la mujer rnejorana, el ramo se quiere casar con la 

rnejorana 

-conmigo no 

-con quien de buena gana 

-con la rosa 

- Si-no responde si o no, pierde y da prenda. 

- Cuando saca ia prenda iiene de seniencia cantar, baiiar o dar un beso. 

San Bruno Se hace una rueda de jugadores. Se ponen de pie. Canian =Estaba 

San Bruno haciendo oracion, ( ai tiempo que se balancean) que el santo mas 

grande asi se quedo (hace un gesto)". El que se queda sin hacerlo pasa al 

centro. El que hace un gesto diferente tambien pierde y pasa al centro. 

La rata Sentados en petates, 10s voluntarios se cubren hasta la cintura con sarapes que 
ocultan el deambular de un paiiacate que lleva anudada una piedra en una punta. Esa es la 
rata. El imprescindible y vigilante gat0 en veloz ronda trata de atraparla. Si lo logra, el 
sorprendido poseedor del paiiuelo, adernas de recibir golpes por su torpeza, ocupa el lugar del 
gato. La rata es un juego de hombres y una que otra mujer "atraban~ada"."~' 

Es llamativo que en varios juegos ( la llorona, ei floron y la liebre) esta presente 

el reto de adivinar un dato, puede ser un nlirnero o puede ser la identidad 

(animal) de aiguien. La pregunta en el duelo, es iquien era el (difunto)para mi? 

La noche transcurre de juego en juego y 10s niiios si no son rnuy pequeiios se 

mantienen despiertos. Durante la noche se ofrece cafe o atole y pan, otros 

ofrecen iicor de frutas, dependiendo de las posibilidades economicas de la 

familia y de 10s padrinos. 

ln7 Mario Schneider, "La rnuerte angelical", en Revista Litomi No 17, op cit. El aulor tiene dos articulos diieientes con 

el misrno titulo, por ello acornpaiiamos ia obra en la que se encuentra paia diferenciarlos. 



A las personas que asisten se les da de comer, y a 10s niiios tambien se les da 

dulces. 

Al siguiente dia, se contratan mljsicos para que 10s acompafien tocando hasta 

el panteon. Antes de salir algunos en el barrio de San Juan, le toman una 

fotografia al nifio. La gente llora cuando 10s musicos comienzan a t ~ c a r . " ~ ~  

Una de las piezas que invariablemente tocan se llama Te vas angel  mi^."^^ Es 

llamativo que la cancion diga "pero hay cuando vuelvas no me hallaras aqui." 

Es la rnadre la que le canta eso a su hijo. Cuando preguntaba que significaba 

ese retorno. Hubo personas que no supieron que podria significar, decian que 

no habian reparado en la letra. Un informante me dijo que el retorno es en 

noviembre, que es cuando vuelven todos 10s muertos. 

Este retorno podria dar lugar a evidenciar la creencia en la inmortalidad. Puesto 

que el muerto no pierde su nornbre, su identidad. Cada familia espera a todos 

10s que ya han muerto. Pero conservan sus caracteristicas personales, al 

menos en el nombre, y en ios gustos gastronomicos, puesto que se le ofrece 

en el altar precisamente lo que le gustaba. 

Las piezas musicales de la procesion al panteon son: La marcha de Zacafecas, 

Morir por tu amor, Dios nunca muere, El zopilofe mojado y Sangre azteca, 

entre otras. 

Ya casi no hay mljsicos que toquen en 10s velorios de 10s nifios, es muy dificil 

conseguir mljsicos cuando se muere una criatura, unos que quedan ya estan 

viejitos. "Musicos si hay pero ya no saben ni quieren tocar esas canciones, solo 
n 1140 musica que ellos quieren . 

Cada comunidad tiene sus propios mlisicos y su propio panteon. Los mljsicos 

no cobran, la gente les da una cooperation voluntaria que oscila entre 50 y 100 

"" Ermilo Sanchez Tetatin, comunicacidn personal. "En ese momento les agarra la tristeza, y casi siempre lloran 
sobre tcdo 10s padres del niiio". 

Viase anexo No. Vlll 
1123 Tesirnon:o de Reyna Crur (?anera, originaria ae una ancneria cercana a Tenancingo, lueao vwib oe nlna en el 
rnonre, en una rancheria liamada El Dpote  que penenece a Ma.lnalw. tesde casada. nace mas oe cuarenta anos vwn 
en el bamo ds Ssn Manin. Malinalco) 8 ASnl2000. 



pesos. Pero hay grupos musicales que tocan en las truchas a 10s turistas que 

tambien van a 10s entierros, ellos cobran alrededor de 400 pesos, dependiendo 

de la distancia del lugar en cuestion. Uno de esos grupos, consiste en un trio 

cuyos instrumentos son: guitarra, acordeon y guitarron. 

En 10s funerales de angelitos en San Martin, no se acostumbra sacarles foto. 

Cuando se hace el altar y las ofrendas tarnpoco se acostumbra colocar las 
:-;-- -- -:s-- ??4? ,urua el alwl. Se sabe qiie ia ofrenda se dedica a iodos ios rnuerios que 

cada familia tiene. Se le entierra, con mljsicos. "Quedan muy pocos mlisicos 

tradicionales. Unos que estaban muy ancianos, ya murieron, y 10s que hay ya 

son muy ancianos o ya no quieren ii, porque no es su unica actividad e implica 

perder un dia de tiabajo. ~2 1142 

La procesion rumbo al panteon va acompaiiada de rnusica, si no consiguen el 

niiio "se va sin rnusica", ios acornpaiian 10s cornpadres, parientes, amigos y 

vecinos. La rnusica de procesion a1 panieon, es la misrna que la que se toca en 

ias procesiones para peticion de ilu~ia.~'" Este dato nos habla de la 

signification que socialmente se da a la rnuerte de un infante, no deja de estar 

considerada corno una ofrenda y asociada tarnbien con 10s antiguos ritos a 

Tlaloc. 

Cuatro nitios-padrinos cargan la cajita del difunto si es varon, y cuatro niiias si 

es niiia. Como el niiio es un angelito lo deben cargar niiios inocentes corno el. 

Los niiios son de 10 a doce aiios aproxirnadarnente, de mod0 que puedan 

sostenerlo bien y soporten el peso durante el trayecto. 

Una vez en el panteon entre 10s allegados se cava el hoyo, se entierra, y se 

traslada el adorno de la mesa a la tumba. Los arcos de alambre, 10s cortes de 

papel, (papel espurna) las guias de flores y las floies natura~es."~~ ~ u e v e  dias 

1141 En otros barrios de Malinaico y en otras comunidades, si se acostumbra. Pueden verse aigunas fotografias en la 
Revista Artes de MBxto, No. 15 op. cit. En Malinaico se han realizado algunas fotografias, segun me retirieron 
informantes, pero actuairnente esa tradicidn se ha perdido, en 10s anexos de esta tesis hemos incorporado una que 
corresponde a Malinaico, y su fecha probable es de principios del sigio XY a juzgar por la indurnentaria. 
" 4 2  Maestra Angela Martinez, Bani0 San MarUim. 

Brauiio Hdez, vioiinista diiectordei grupo musical San Martin, comunicacion personai. Vease entrevista en anexo 
ix. 
" 4 4  VBase dlbujo 3 Anexo Vll. 



despues se coloca la cruz con el nornbre. No se acostumbra fabricarle una 

Iapida. S6lo en las turnbas que estan en el atrio del templo del barrio de San 

Juan, encontre lapidas de cemento, con el nornbre, fecha y un angelito 

grabado. 1145 

La "levantadan de la cruz 

La cruz de 10s adultos se "levanta", a 10s nueve dias, rezando. Se reza un 

rosario, por cada misterio se va levantando un objeto y luego una parte de la 

cruz, se levantan las ceras, se levantan las flores, otro misterio y se va 

levantado en sentido destrogiro, un pie luego una mano, luego la otra rnano y al 

final la cabeza. Cuando se esta levantando se sahuma y se rocia con agua 

bendita. Se recoge con una escobita de palma (El Zapote). En San Martin es 

con una escobita hecha de rarna de anis. La cruz de 10s niiios se levanta 

cantando. 

"Levantate Santa Cruz, levantate el dia sagrario, levantate porque ya te llego tu 

novenario" 'I4=. 

d) Dimension festiva del rito funerario de infantes 

En 10s ritos funerarios de niAos se dice que la muerte es festiva porque era un 

ser inocente, un angel, alguien que no ha sido aljn marcado por la sexualidad, 

y que por tanto accedera a la Gloria. Segljn el cristianisrno ello no es rnotivo de 

pena sino de alegria, pues su alma gozara de la presencia divina, a diferencia 

de 10s adultos difuntos que por sus faltas no pueden ir a la Gloria sin recorrer 

un period0 de castigo. Hay aqui una signification cristiana de la sexualidad 

corno algo que, si se realiza, habria que purgar luego de la rnuerte. Purgation 

de la que el niiio inocente esta excluido. Pero 'nos conforrnarernos con esta 

"" Vbase fotografia en anexo Vll. 

"" Canto que se reza en El Zapote. Malinalco. 



explicacion? 'Ella nos perrnite dar cuenta de la actitud festiva ante la rnuerte 

de 10s nitios solo en el mundo indigena? 

Hernos rnostrado con las comunicacicnes de 10s informantes, que el proposito 

festivo del velorio infantil, es para alegrar a1 nifio, no a 10s parientes. Esta 

preocupacion por alegrarlo, tiene una funcion: apoyar a 10s padres en que se 

resignen ante la idea de su partida. Para que "pueda ser recibido", en otro 
I..--- usat,  por ia Virgen. Es una proyeccion de la tristeza de 10s padres sobre el 

niiio. Es una funcion que contribuye a asurnir la perdida, a desprenderse del 

hijo. No es casual que el sentido alegre del rito se rnanifieste precisarnente en 

el veiorio, lo que ya no ocurre en el rito de duelo llarnado muerto nuevo. 

El seniido iesiivo recoge iarnbien eiernentos prehispanicos yes que !a vida que 

el niiio deja, resurge en otro lugar, de un rnodo vita!, o vita!izante sea come 

Iluvia, corno irnplicitarnente esta en la rnusica del cortejo, sea corno planta, 

corno ocurre en ~abasco."~' Es una concepclon de la rnuerte no corno una 

perdida a secas, sino corno algo que se va y deja en su lugar otra cosa. Al 

menos socialrnente ese es el sentido. La rnuerte es condicion de existencia de 

la vida. 

El caracter alegre del rito se circunscribe exclusivarnente al velorio cuyo clirna 

general si es alegre. Y aun en el rnornento de cierre del velorio, que es cuando 

inicia el cortejo y se canta T e  vas angel rnio", la letra de la cancion hace 

evidente la otra dimension no ritual, el sufrirniento por la perdida: "Te vas y me 

dejas un inrnenso dolor, recuerdo inolvidable me ha quedado de tu arnor ..." En 

el cortejo rurnbo al panteon la rnusica es alegre, per0 no el entierro. Este 

sentido alegre tarnpoco esta presente ni en el rito de duelo o rito de muerto 

nuevo y rnenos aOn en el proceso de duelo subjetivo que los padres atraviesan 

en la intirnidad, lo que dernostrarernos en el siguiente apartado. 

,147 Cada vezque  un nifio mueie hay que sembrar una pianta, y debe cuidarse de  que s e  conserve blen 



Parte IV 
I Rito de Duelo 

a) El rito de 10s muertos nuevos 

Las prescripciones positivas del ritual funerario de angelitos en Malinalco, son, 

siguiendo a Durkheim, confeccion del vestido, juegos, musica en la procesion al 

panteon y levantamiento de la sombra. Y negativas: no llorar "para que el nifio 

pueda irse", para que la Virgen lo reciba, que un adulto no toque su cuerpo, 

para no contaminar su alma virgen. Pero estas clasificaciones de Durkheim no 

nos aportan luz para pensar la naturaleza del duelo subjetivo por un hijo. Nos 

aporta mas lo que su muerte (la de Durkheim) nos deja wmo transmision. €I, 

que pensaba que el duelo era fundamentalmente un deber impuesto por el 

grupo, no pudo sobrevivir mucho tiempo a la muerte de su joven hijo Andre, 

caido en combate durante la g~e r ra . "~~  

El rito de duelo segun Hertz, como vimos en el capitulo uno, corresponde a la 

fase de descomposicion del cadaver y al periodo de vagabundeo del alma del 

difunto El rito de duelo es una proyeccion del estado de indiferenciacion entre 

lo muerto y lo vivo que existe para 10s deudos. 

Sin embargo el caso de 10s nifios muertos es un duelo de otro orden. A 10s 

deudos de un nifio en Malinalco no parece preocuparles el estado de 

descomposicion del cuerpo de un infante inocente y menos aljn si casi no 

habia vivido. Su cuerpo tampoco es fuente de contaminacion para 10s vivos, a 

la inversa se teme que 10s deudos adultos contaminen el cuerpo del nifio. En la 

procesion a1 panteon el ataud es cargado por 10s nifios. Tampoco se teme que 

vuelva de mod0 fantasrnal. Lo penoso y dificil de nombrar en el duelo por un 

infante no es el estado de su cuerpo, sin0 la naturaleza de su ausencia. 

Segun Hertz el duelo iniciaria luego de realizados 10s segundos funerales. 

Entiende por tales a la colocacion definitiva de sus restos. Si la sombra es un 

resto, podria decirse que luego de sepultar la sombra se iniciaria la fase de 

duelo. Pero no hay un criterio uniforme, en Malinalco, sobre si 10s niiios tienen, 

"" Vease la presentation de Victor Karady. a la obra de Marcel Mauss. "Lo sagrado y lo profano". Obias I. op.cit. p.41 



o no, sombra. 'I4' LO que si es claro es que al levantar la cruz (de flores) y 

sepultarla asi como colocar la cruz de madera en la turnba es el segundo y 

ultimo momento que cierra el proceso del sepultarniento. 

Es decir, que tarnbi6n para la antropologia y no solo para el psicoanalisis 

allouchiano (Allouch), el duelo por un infante es otra cuestion por entero 

diferente, que pone de relieve preguntas sobre la concepcion misma del duelo. 

'...la muerte prematura es por definicibn la que va a entraiiar los rnayores riesgos para 10s 
1150 

supervivientes." 

La teorizacion de Turner sobre 10s ritos de paso, nos presta un gran recurso 

para tratar de responder a la transfomacion subjetiva de 10s padres por la 

perdida de su hijo. Nos perrnite ubicar la importancia de un rito en su 

naturaiema social y p~lbiica y su nomination para que se transforme 

subjetivamente el pasante. Si la aculturacion consiste entre otras cosas, en que 

un cuerpo s2a mo!deado por las palabras, por :a red sirngiica de una cuitura, 

el rito de paso moldea tambien la disposicion anirnica y la actitud del pasante. 

Sin embargo, tal rito en sentido estricto no ocurre en el caso de los deudos por 

un niiio muerto en Malinalco, a diferencia del grupo nivacle del Paraguay a que 

nos hemos referido en el capitulo uno. 

En Malinalco se realiza un rito que se conoce como "10s muertos nuevos: son 

aquellos que fallecieron entre el 3 de noviembre del afio anterior y hasta el lo 

de noviembre del afio en curso. 

Si siguieramos la teorizacion de Hertz, diriamos que el rito de rnuerto nuevo no 

es de duelo sino de culto. Sin embargo, al analizarlo detenidamente advertimos 

que se trata de un rito de duelo en sentido estricto, si por el entendemos un rito 

por el cual 10s padres, deudos del infante muerto, son objeto de condolencias, 

solidaridad, y escucha sobre su acontecer animico al tiernpo que es un rito de 

conmemoracion, y un paso a su integration con 10s otros muertos, un rnomento 

1149 En otros lugares se Cree que 10s ninos tienen sombra debil o espiritu delicado, y 10s ancianos a la invena, pues 
son 10s que poseen mayor tonalli. Madsen. citado par Alrredo Lopez Ausbn en Cuerpo ... p. 298 
1150 Viltard, op.cil., p. 20 



en que el difunto tiene por primera, unica y liltima vez una ofrenda exclusiva. 

En lo sucesivo se le haran ofrendas junto con el colectivo de todos 10s muertos 

de esa familia. Si consideramos esto ljltimo podriamos decir que el rito de 

muerto nuevo cierra el ciclo del duelo ritual. Lo que no asegura que culmine el 

duelo subjetivo corno podremos mostrar con 10s testimonios de 10s padres. 

Este ciclo de duelo ritual puede ser excesivamente breve, si el difunto nifio 

muere dias antes del lo de noviembre siguiente. La ceremonia de 10s muertos 

nuevos es un rito de duelo diferido que se suma al rito del funeral realizado 

cuando se lo entierra. Digo duelo diferido porque ya desde el velorio, las 

personas cercanas a 10s padres que perdieron el hijo les dan las condolencias. 

Estaslas dan las personas mas allegadas. 

Los que tienen muerfos nuevos ademas del altar y la ofrenda preparan 

alimentos para ofrecer a 10s visitantes de la comunidad que les llevaran 

ceras.lI5' La tradicion de las ceras es solo para 10s "muertos nuevos". Este rito 

se realiza una sola vez. Es decir, que el rito de duelo propiamente se renueva 

una sola vez, la primera cuando fallece, durante el ve~or io ' '~~ y la segunda en 

noviembre, por eso decia que se presenta diferido en dos tiempos. Al siguiente 

aRo ya solo se hace ofrenda y altar en familia para todos 10s parientes que han 

fallecido, pero ya no van 10s familiares, amigos y vecinos a llevar ceras. 

A juicio de 10s malinalcas las fiestas de muertos " son muy bonitas, toda la 

gente que tiene un difunto nuevo pone copal en sus puertas y le ofrece mole o 

tamales a cambio de ceras". 

,is, Las ceras son velas de parafina de 80 cm. de longilud por 5 an de diametm. 
1152 Hemos dicho que el rito de duelo y el rito funerario muchas veces de presentan imbricados. no necesariamente 
eSSn separados temporalmente. 



Descripcion del altar 

El altar se construye en el interior de la casa, en una habitacion o patio. Abren 

las puertas de sus casas, colocan  opal"^^ a la entrada, y realizan el altar y la 

ofrenda cercana a la puerta, de ial manera que sea visible para 10s transeljntes. 

El altar se construye a partir de una mesa, 10s cuatro Iados de la mesa aluden a 

la concepcion cuatripartita del espacio que tenian las culturas prehispanicas. El 

hecho de que se realice en casa obedece a que. desde tiempss prehisp8nic~:c;s 

era el espacio sagrado tie cada familia. 1154 

El altar tiene varios pisos1155 construidos con cajas de carton o tablones, que 

iuego se forran con un mantel blanco o con papel. Presentan variaciones segun 

cada familia decide adornarlo. Es tradition ponerle flores, ve!ador8s, objetns 

que pertenecieron a1 difunto, si es niiio o niiia 10s juguetes que tenia o 10s 

alimentos que le guslaban. 

Me referire particularmente a un altar, el de una pequeiia recien nacida. Sobre 

una mesa de madera colocaron un mantel blanco de encaje arriba del cual 

hicieron un escalon con algun tablon. Arriba del tablon habia un pequeiio ataljd 

de carton, de unos 35 cm. de largo forrado de papel blanco con moiios de 

papel de china picado color rosa mexicano. Presidia e! altar m a  estampz de 

San Martin caballero enmarcada y con cristal, mlgada sobre la pared. Debajo 

de esta imagen colocaron un angel de la guarda de porcelana sobre el altar, y 

abajo del angel el feretro. Sobre la mesa y el tablon colocaron la comida que se 

le antojaba a la madre mientras estaba embarazada (fruta y galletas), asi como 

un par de sonajas de bebe de fabricacion industrial todavia dentro de su 

empaque. Sobre la pared habia una cruz de papel con el nombre de la niiia. La 

niiia murio de un dia de nacida. Habia un crucifijo tie madera a un lado del 

pequeiio ataud. Este ataljd estaba colocado en el lugar donde usualmente, en 

otras regiones, '15' se pone una fotografia del difunto. Sobre la pared, mas 

'I5' Goma que se quema para incensar el ambiente (Burserajomllense) 
13'' Con el cristianismo la lglesia ha pugnado por desplazar el espacio sagrado hac~a el templo Andres Medina. 
co@rencia, Seminario Muerle y Duelo organlzado por ia escuela lacaniana de psicoanilisis. Mexico, 2000. 
"" Sealin Andres Medina se relacionan con 10s niveles del inframundo - 
1156 En Texcoco, por elemplo, se acodumbra dedicar la ofrenda a un difunto: su fotografia se coloca en el altar 



abajo del cuadro de San Martin, estaba un carton blanco con el nombre de la 

nifia. 

En el suelo, abajo del altar se extendian dos troncos de platano con 

petforaciones donde se insertaban las ceras. En uno de 10s troncos habia 3 

ceras con moiios negros, pregunte de quien eran yme dijeron que eran por 10s 

abuelos del padre de la difunta niiia, tambien recien fallecido. Todo el altar 

tenia ramilletes de flores blancas y amarillas en floreros o cubetas de plastico. 

Habia flor de cempasirchil deshojada en petalos fomlando un camino que venia 

desde la calle hacia el altar. 

Los alimentos en ofrenda eran: panes, mandarinas, caiias. Tambien habia 

sonajas. No pudieron ser sus juguetes en sentido estricto ya que un juguete 

tiene el caracter de tal a partir de que un niiio juega con el sea un objeto 

cualquiera y no necesariamente un juguete de marca. 

Las sillas, algunas de plastico y hierro y otras de madera, donde nos sentamos, 

estaban dispuestas frente al altar que habian construido bajo un pequeiio 

pasillo techado. Los cirios estaban encendidos. 

Las visitas a 10s deudos 

Los familiares, amigos y vecinos que asi lo desean, obsequian una cera a1 

familiar que tiene un muerto nuevo. La cera la regalan en el momento de la 

visita, circunstancia que da lugar a conversar sobre uimo murio, cuando y en 

que circunstancia, asi como a conversar de como ha vivido el deudo la 

ausencia de su ser querido. Este es un lugar abierto por el rito en que se da 

lugar a las variaciones individuales, y a su socializacion. Este rito de 

conmemoracion con las ceras, donde participan otros miembros de la 

comunidad y se visitan entre si, ocurre una sola vez. Al afio siguiente ya solo 

se realiza el altar y la ofrenda sin las visitas ni las ceras de obsequio. 



A continuacion describire el rito de muerto nuevo se realizo por la nifia recien 

nacida, cuyo altar se describio arriba. 

Cuando Ilegue, los padres de la difunta nifia se encontraban sentados frente a 

la ofrenda de su hija1Is7 y me invitaron a pasar a1 tiempo que le entregue una 

cera que llevaba para su hija. Me ofrecieron r o m p ~ ~ e . ~ ' ~ ~  Mas tarde un tamal 

con mole y un ponche caliente de jamaica con frutas. Los alimentos los 
eiah^' ," z,.-;::- ,,,a ;, taIgIIrta. Esta comida ia acababan de comer elios. Se come mientras 

se conversa. Si en Mexico la comida es un simbolo que sella todo intercambio, 

tratindose de la muerte, la comida no f a ~ t a . " ~ ~  En un pueblo milenariamente 

agricultor, la muerte esta relacionada con el alimento. Comer a cambio de una 

vela es participar del duelo con-dolerse eso son las condolencias. 

Entre tanto llegan vecinos, amigos y otros familiares a i!evar!e una e r a  a Ins 

padres de la nifia. 

Convers6 con ellos acerca de su hija, cuando ilegue estaban solos, y asi 

seguimos por espacio de media hora, tiempo en el cual me contaron de su hija, 

con cuanta ilusion la esperaban por ser la primera. A veces -dijo el- no es 

bueno hacerse tantas ilusiones. Cada vez que iba a Toluca para comprar 

productos para vender, traia cosas para ells y para la bebe. "Hay cosas que no 

tuvimos tiempo ni de desempacar." iComo puede sepultarse junto con la nifia 

lo que alin no se ha desempacado? Estos objetos no desempacados son una 

metafora de procesos muy complejos relacionados con sus expectativas. 

Mientras que el duelo de un adulto recorre una trayectoria hacia el pasado, el 

duelo por un nifio recorre una trayectoria hacia el futuro, lo que puedo haber 

sido y no fue. Ello no excluye la funcion de la memoria que resignifica duelos 

anter i~res."~~ 

1157 
El de sugiere un juego de sentido, ofrendar la niita a alguien o bien el sentido de pertenencia es decir una ofrenda 

a la nlita. 
1158 

El rompope es una bebida con bajo contenido de alcohol generalmente de fabrication industrial, hecha de yema de 
huevo que sueie ofrecerse a 10s nlitos, mientras 10s adultos beben otras bebidas alcoholicas. 
,189 

El acto de ofrecer comida y comer es un simbolo, mliltivoco, como todos 10s simbolos. Tomeremos 10s muertas de 
la mlsma f m a  en que corneriarnos uno de nuestros miembros si fuera amputado para que se transforrne en otra parte 
de nosotros mismos" Sexto Empirico, citado por M Viltard, op.cit. p. 43. 
1160 

Vease como Freud resignifica sus dueios anteriores por una hija, que aparenternente no le represento gran cosa, a 
partir de la rnuerte de su nieto, que era iodo' para el. Ernesto Lansky "Cuando Freud trata con muerte de personas 
queridas" en Revlsta Lifora122 El color de la muerte. Cordoba, Argentina. Edelp, Octubre 1996, pp. 123-139. 



Luego de una media hora comenzaron a llegar otras visitas, amigos o vecinos 

que les llevaban ceras, a cambio de las cuales la madre ofrecia comida. 

Algunos la aceptaban per0 otros se negaban diciendo que ya habian cenado. 

Cada visita era ocasion de preguntar de que murio la niiia, cuando murio, como 

pas6 el acontecimiento. Esta tradicion es muy importante porque es la ocasion 

de verbalizar en un rito, una experiencia intima. Es un punto de interseccion 

del rito y el duelo subjetivo. Hablar a otros de su perdida tiene eficacia 

simbolica, ocurre en el seno de la estructura ritual. Una madre se siente 

aliviada de que socialmente este permitido que exteriorice su experiencia, sus 

temores, sus vicisitudes con dicha perdida. 

La madre relato que mientras ella estaba ahn en el hospital la niiia se puso 

mal. "Cuando murio no me querian decir." Esta dificultad de nombrar la muerte 

contrasta con la supuesta festividad por su condicion de angelito. Es 

logicarnente una notifcacion indeseada, inesperada, abrupta. 

Relatar un hecho traumatico, como es la muerte abrupta de un hijo, en el seno 

de un rito tiene un valor organizador. Organiza subjetivamente al deudo, lo 

situa de otra rnanera, puede rememorar, organizar sus ideas, analizar sus 

sentimientos, interrogarse en voz alta per0 sobre todo ser reconocido 

publicamente en duelo. 

Tambien se dio el caso de un par de niiios que llevaban una cera que enviaba 

su madre, y se retiraron luego, la madre de la "difuntita" les dio dulces. 

Esta ceremonia es en sentido estricto un rito de duelo. No es una ceremonia 

a~egre."~' Es la irnica ocasion en que pliblicamente se habla del sufrimiento, 

digo pliblicamente aunque sea de uno por uno. Esta conversation no ocurre en 

el velorio. Ahi la madre, si habla lo que siente es solo con su comadre. En el 

segundo rito 10s padres de la niiia esperan las visitas y saben que hablaran de 

la nifia, de lo que represento para ellos, de las circunstancias de su deceso, y 

"" Como dice Duikheim, 10s ritos piaculares son 10s que se cumplen frente a un hecho penoso o una calamidad 



de la manera como han sobrellevado su sufrimiento. Es una ceremonia que 

transcurre en silencio sin m~jsica. Mirando el altar con las velas encendidas. 

Al despedirme me dieron una bolsita con dulces, chocolates y galletas, 

semejante a la que se reparten en las fiestas infantiles de cumpleaiios en la 

ciudad de Mexico. La bolsita era de celofan transparente con payasos y tenia 

una etiqueta con el nornbre de su hija cerrada con un liston de celoseda rojo. El 

cilmpieaiios es real, soio que post-rnorfen. Es iambien una manera de realizar 

lo que hubiera sido. 

b) Comunicacion sagrada con el angelitol petici6n de intercesion 

A distintas madres en Malinaico, que habian perdido a sus bebes pequeiios, 

ies pregunte si tenian cornunicacion con sus hijos muertos y d m o  se daba. 

Con 10s muy pequeiiitos, de dias o de rneses, no hay comunicacion 

propiamente dicha. Las entrevistadas no les "platicaban", mas bien piensan o 

pensaban en ellos. El niiio no ocupaba a~ jn  el lugar de una otredad, de otro, de 

un tli, sin0 que era un ser que apenas estaria en proceso de s e r ~ o . " ~ ~  SUS 

recuerdos estaban mas sostenidos por su ropa, por las fechas, por ciertas 

huellas incipientes en su relacion con otros, a1 mod0 de incidentes, incluso de 

la "pre-historia" del niiio, es decir, de acontecimientos durante el ernbarazo. 

Tampoco les rezaban. El rezo a un difunto esta relacionado con el que purga 

sus pecados, per0 no se acostumbra rezar por un ser inocente. Es mas bien 

pedir por el. Pedir a la Virgen que este bien, que cuide de el, para que a su vez 

el niiio pida por 10s vivos. Pero estrictamente hablando no se construye posf- 

modern un vinculo con el angelito recien nacido. Esta era una de mis hipotesis 

secundarias que queda descartada. Yo suponia que la cornunicacion con el 

angelito buscaba realizar luego de muerto las expectativas inconclusas. Esa 

hipotesis queda descartada en el caso de 10s niiios rnuy pequeiios. No ocurre 

lo misrno con 10s hijos mayores, o con aquellos que ya hablaban y tenian un 

cierto recorrido de vida, un aiio, dos aiios en adelante, en ese caso mi hipotesis 

si se confirma. 

1362 Este fenorneno nose puede generalizar a todas las rnadres, fue lo que me dijeion las que entreviste 



El duelo por un hijo recien nacido se vuelve entonces rnuy cornplejo y dificil 

porque hay rnuy poco de que asirse para saber que se perdio con el. Una de 

las rnadres que perdio a su primer hijo, al ernbarazarse de nuevo y tener otro, 

se ha visto frecuentemente perseguida por ternores de que le ocurra lo misrno 

otra vez, la persigue la idea de que le "hagan ojo" a su hijo. Me lo presenta 

diciendorne que siernpre esta enojado (en- ojado, en ojo) Ese ojo malo que la 

persigue, que podria sustraerle lo bueno a su hijo y quedar arnenazado en su 

salud o en su vida, es una manifestation de la dificultad de nornbrar lo que 

perdio con el prirnero. El ma1 sobre todo cuando es inaprehensible, y no tiene 

remedio, es siernpre concebido como causado por otro, por aiguien que hace 

brujeria, que hace daiio o que tiene envidia. Esa es una de las dirnensiones del 

duelo, la dimension persecutoria. Entonces la expresion del duelo transcurre 

mucho rnenos con la cornunicacion con el angelito, que con un lazo 

persecutorio con un alguien insituable. Alguien que le hace ojo. 

El rito curativo existe y forrna parte del proceso de duelo, per0 no es 

propiamente un rito de intercesion, es un rito profilactico, o curativo de ese ojo 

malo. Puede ser que le pongan una pulsera con un liston rojo en la mano, o 

que le paseen un alacran sin ponzoiia por el cuerpo del niiio. Pero este rito es 

una forma de expresion del duelo subjetivo de esta madre."63 

Otra rnadre que perdio a su hijo siendo ya un joven, me decia, que si platicaba 

con su hijo, que hablaba mucho con el. Lo que mas le preguntaba era corno 

habia muerto, ya que la causa de defuncion dejaba sospechas sobre si habia 

sido un accidente en la carretera o lo habian ernpujado intencionalrnente. Su 

sospecha se derivaba de una autopsia practicada sin autorizacion de 10s 

padres y de haber sido avisados cuando estaba consumada. 

Un padre me decia que la manera de hablar con su hijo era en suetios. Sotiaba 

que el hijo le explicaba porque no estaba con ellos. El que lo sotiara 

frecuentemente le hacia pensar que 10s rnuertos estan tambien en este mundo 

1163 Lo subjetivo se objetiva y viceversa, es una relacion cuya circulandad es constante pero esta operation no es 
indiscrirninada. es altarnente selectiva. 



solo que no 10s vemos. Su suet70 es una de~ment ida ' '~~ de la muerte, pero 

tambien es una forma de dialogar con el. 

Estas son distintas formas de realization de un duelo con diversos grados de 

persecucion''65 unas, las primeras, mas marcadas por la angustia, la del padre, 

mas ligada con el placer del reencuentro, aunque solo sea en suefios, y de 

darle sentido a su ausencia. Una ausencia de la que el hijo "explica" que no es 
t ,, sn , abandono. 

Dice Mauss que hablar es a la vez, actuary pensar, por eso la oracion depende 

tanto de la creencia corno del culto. "" Per0 el pedido de intercesion no 

encuentra en Malinalco una forma ritualizada. No me fue referida, por 10s 

inirjriiiafites, nlnguiia. oracibn para pedir ai angeiiio que inierceda por ia familla. 

Si ello ocurre es de una manera estrictamente personal, su formulacion no es 

convencional. Por otra parte si la oracion depende de la creencia, esta no 

parece tener relevancia, es una forma de cornunicacion esencialmente 

cristiana; no parece tener gran arraigo en Malinalco. La forma de comunicacion 

que si tiene un enorme poder es la que transcurre en Dias de Muertos. 

Varias madres me cornentaron que pensaron en su hijo(beb8) muerto por 

espacio ae un aiio o aos maximo, iiempo luego del cual su recuerdo se fue 

"esfumando". 'De que naturaleza es este recuerdo, ~ Q u &  se recuerda?' su 

cuerpo? j S U  ropa? jsu llanto? jsu enfermedad? jsu muerte? j Q ~ e  trazas 

puede una madre recordar que puedan dar cuenta de quien era el en su vida? 

Puede recordar 10s pocos eventos que con el bebe vivio per0 json acaso 

suficientes para saber que perdio con el? 

I I  EL duelo srubjetivo 

lnterrogar sobre un duelo subjetivo no es una tarea facil ni sencilla. Son 

preguntas intrusivas de una intimidad que no se hurga salvo que exista una 

1164 La desmentida es un concept0 freudiano que consiste en negar lo que ya se sabe, segiin la formula "Ya lo se pero 
aiin asi. Es negarse a aceptar lo que falta." El termino aleman es Verieugnung. Freud lo estudio este mecanismo 
psiquico en relacion con dlversos fenomenos,,vease por ejemplo, Sigmund Freud, "El fetichismo" Obras Completas. 
Buenos Ares. Amorrottu,l976. Tomo XX!, pp.143-152. 
1165 Aliouch, "Ajo", op.ci1, p. 36. 
1166 Mauss, Lo Sagrado y lo ..., op.cit. p. 96. 



gran cercania con el interrogado. Son preguntas que puede hacer la comadre 

per0 no un extrafio, y menos si viene de fuera. lnterrogar sobre un duelo 

subjetivo es tan intirno corno preguntar sobre la vida sexual con la pareja. Por 

ello acceder a ciertos testimonios requiere rnuchisirno tiernpo, y una labor rnuy 

cuidadosa del vinculo con el entrevistado. Se requiere rnucho tiernpo para 

ganarse su confianza. Airn y cuando haya aceptado hablar de ello, es 

frecuente que se evada del terna y de pronto quiera hablar de otra cosa. 0 que 

10s testirnonios Sean muy breves. Lo que rnuestra 10s lirnites de la supuesta 

festividad funebre, y sobre el abismo que existe entre lo que es social, ritual, 

convenido, y lo que es singular, subjetivo, intirno, y con un cierto grado de 

originalidad. Con frecuencia, ante rnis preguntas, a su vez me preguntaban 

"'Y para que quiere saber eso?" o ''Quien le rnanda saber eso?" 

Hablar de un rito en Malinalco no es dificil, es lo que todo mundo hace, lo que 

se acosturnbra, es un dictado en impersonal, per0 hablar de lo que solo a uno 

le pasa, de lo que solo uno piensa es desnudarse frente a un casi desconocido 

y revivir experiencias penosas. Desde luego que esa intirnidad no es tan ijnica, 

y se pueden delinear ciertas constantes, per0 el interrogado no lo sabe, no 

sabe que lo que le ocurre tarnbien lo padecen otros con mas o rnenos 

variantes. En otros casos se pueden obtener testirnonios rnuy valiosos por su 

riqueza, pero son azarosos, afortunados; son cornpletarnente coyunturales, 

corno es el caso de la entrevista en el panteon que se narra en el inciso f. 

Es rnuy llarnativo que se reconozca mas el duelo subjetivo en la rnadre que en 

el padre. Los padres tarnbien hacen duelo solo que culturalmente no se les 

perrnite hablar de lo que les falta y menos llorar, la linica forrna de 

rnanifestacion de sufrirniento aceptada es que se alcoholicen. Por eso, como 

decia una rnujer, " el padre divaga", se sale a la calle. A la calle y a callar, nadie 

lo escucha al rnenos no convencionalrnente. Algunos pueden hablar de lo suyo 

con sus compadres o con alguno de gran confianza, y otros mas con el 

sacerdote, per0 esto liltimo no es frecuente entre 10s hombres. Este lugar que 

socialrnente se le niega al padre ique consecuencias tiene sobre su duelo? 

'Corn0 podria alguien decir que para 10s padres 10s hijos rnuertos no 

representan nada, o que no sienten su perdida o que no perdieron nada con 



elios? Esta caracteristica es frecuente, pero no es generalizada, en algunas 

familias el padre habia mas de sus fragilidades que en otras. 

Los testinonios 

a) Hijos muertos antes de nacer o recien nacidss 

Araceli Madrigal. (Barrio de Santa Maria) 

Yo tengo una cuiiada que perdi6 un bebe durante el embarazo. Tenia el niiio 8 dias de muerto 

y no se habian dado cuenta. Ella solo tenia ganas de dorrnir. Hasta que se empezo a poner 

mal. Eso le paso hace aiio y medio y no se ha vuelto a embarazar, tiene rnucho rniedo de que 

le vuelva a Dasar lo mismo. 

Una experiencia traumatica es aquella que no puede ser eslabonada con otras 

experiencias. Su impacto, y su caracter sorpresivc es tal que se constituye en 

un polo tractor de cualquier otra experiencia semejante sin poderse diferenciar 

de ella. Este temor " de que vuelva a pasar lo rnisrno" es ia manifestation de su 

caracter traumatico, impregna todo lo que resignifique la maternidad. 

Guadaiupe, (San Pedro) 

Mi hija murio al dia siguiente de nacida. Yo estaba todavia en el sanatorio. No me querian 

decir. Pero yo note algo raro. Me puse muy triste. Nos habiarnos hecho muchas ilusiones. 

Teniamos rnuchas cosas que mi esposo le habia comprado cada vez que iba a otro lugar a 

comprar mercancia. 

La tristeza de la madre es algo que se ha desconocido en la investigacion 

etnografica al quedarse solo con el sentido de que el velorio es lljdico y alegre. 

Podemos advertir que aunque socialrnente el dogma cristiano dicte una 

conducta de alegria por su inmediato ingreso a1 mundo celestial, la vivencia 

intirna no excluye el dolor por la frustration de un proyecio largarnente 

esperado. 



Su esposo: Y ahi estan sus cosas ni siquiera las pudimos desempacar. No las uso. Ni su 

ropa ni sus sonajas. Fue muy dificil. A veces no es bueno hacerse ilusiones porque si no se 

logran es muy dificil. 

Atio y medio despues. 

Tengo una hija, me pude embarazar pronto, per0 con ella me acuerdo mucho de la anterior. 

Pienso que edad tendria, como seria. A quien se habria parecido mas, ya ve que 10s be%s van 

cambiando. 

A esta hija cada rat0 le hacen ojo, y se siente ma1 no se halla, le llevo a que le hagan limpia. Y 

ya mejor le pusimos esta pulsera con el liston rojo, eso ayuda a que no le hagan ojo. "" 

-iPor que s e e  que le hacen ojo? 

-Pues quien sabe, dicen que es gente que tiene la mirada pesada y les hace mal. 

En el templo se encuentra una persona y al ver a su hija vestida de angelita 

muy arreglada le dice. 'Mira nomas como la trais, (sic) le van a hacer ojo." "" 

La clinica psicoanalitica ha dado cuenta por el analisis de varios casos que una 

madre realiza su duelo con la o el hijo siguiente. En mi propia experiencia 

psicoanalitica tuve ocasion de tratar un caso asi. El hijo que nace despues es 

un soporte real que permite que la madre imagine como habria sido el anterior. 

Ocurre mas intensamente con aquellas mujeres que no tuvieron oportunidad de 

saber que es ser madres, puesto que ese vinculo apenas se iba a construir. 

Ese "ser madre" es una idea que se despliega solo hasta que un hijo la instala 

en ese lugar. Ser madre de un hijo muerto al nacer es un lugar real, per0 no 

tiene ningljn asidero ni simbolico ni imaginario. Porque parir es solo una funcion 

biologica. La funcion cultural propiamente dicha se produce en la crianza. Una 

rnujer en esas circunstancias solo sabe lo que fue su madre para ella, sabe lo 

que culturalrnente se espera de una madre, por lo que ha escuchado y ha visto 

de su comunidad, pero no sabe como seria ella de madre. Una cuestion es lo 

que desea o imagina que sera y muy otra la que puede realizar. 

Anonimo 

1167 Se Cree que el color desvia la mlrada. 
Se cree que a 10s bebes es muy facil que les hagan daRo con la rnirada. Hacer ojo es quitades lo bonito, 

inquietadas, "10s nifios se ponen llomnes" 'no se hallan". Se cree que se pejudica mas a 10s niRos en mz6n de que 
tienen sornbra dtbil. A mayor fuerza del tonalli menor posibilidad de ser dailado. Los niRos pueden protegerse del ma1 
de ojo si evitan ver directamente a la gente en la calie. Lopez Austin. Cuerpo human0 ... op.cit., p. 298. 



Yo perdi una hija. Tenia 24 horas cuando murio. Pero yo me puse ma], me abandone. No me 

importaba nada, ni mi marido ni mi hijo el grande. Tenia mucho miedo que me volviera a pasar, 

por eso me daba miedo embarazarme de nuevo. Han pasado varios aiios. Prefiero no contarle 

mas porque me pone muy ma]. 

El ternor de que vuelva a pasar un datio sobre sus hijos, igual al anterior es una 

reaiidad rnuy frecuente. La rnadre busca cornbatir esa idea que la asalta, per0 

esa idea retorna, persigue, angustia a la rnadre. El rito que ayuda en gran 

rnedida a 10s padres para aceptar la realidad de la rnuerte, no puede, en 

carnbio, hacer nada para atenuar este tipo de circunstancias, no opera sobre 

elias. Estas rnanifestaciones se realizan con padres que en todos 10s casos 

realizaron el rito funerario y de duelo seglin la tradicion. Y ,  sin embargo, el 

duelo subjetivo transcurre en un tiernpo que se prolonga de rnanera rnuy 

variable en cada rnadre y padre: mas aiia de ios ritos. 

Un primer hijo rnuerto inaugura una cuenta para la rnadie, ia cuenta de sus 

perdidas. Corno situaise frente a un nuevo hijo sin estar advertida de que la 

muerte acecha. Es muy disiinto saber que somos rnortales, a haber vivido una 

experiencia de esa naturaleza. 

Estas observaciones podrian ser rnuy ricas si tuviesernos la posibilidad de 

analizar cotidianarnente la crianza, y de escuchar los temores y 

preocupaciones parentales. Esta posibilidad es lirnitada, porque adernas 10s 

padres evitan hablar de ello, no es su dernanda ser escuchados, esa dernanda 

es de quien realiza la investigacion etnografica. Desde luego las entrevistas se 

realizan solo si el interrogado esta de acuerdo en hablar de eilo, per0 no es su 

propia dernanda. Hablar del pasado es ievivir experiencias penosas. Evitarlas 

es una rnanera de no entristecerse. 1169 

Enriqueta 

Perdi un hijo de tres meses, no lo habiamos bautizado, ie ibamos a poner Juan. Recien que 

muri6 yo platicaba con el. Le pedia que intercediera por nosotras. 



-Durante cuanto tiempo platico con 61 

-Corn0 dos aiios, ya despues se me paso. 

Ahora con quien platico es con el hijo grande que murib 

Podemos ver que es muy variable en cada familia la peticion de intercesion al 

"angelitom. Unos la realizan y otros no. 

b) Hijos muertos sanosl hijos rnuertos enfermos 

Anonimo 

Yo perdi una hija. Nacio bien, per0 como a la semana tuve un susto muy grande y ie segui 

dando leche. Y al mes la confirmamos. Despues de la confirmation se empezo a poner ma1 de 

la mollera, en lugar de tenerla sumida se le hinchb. Y crecio sin hablar ni caminar. El dotor(sic) 

me dijo que fue por la biiis. Pues yo digo que porque le di leche envenenada. 0 sea mi leche. 

El susto fue porque mi suegro llego borracho y con un machete ie pego a mi esposo y mi 

esposo se barrio asi (hace un gesto con la mano) al piso. Mi suegro siempre decia borracho 

'Debo 30 vidas con una pago todas" 

-iQue queria decir con eso? 

-Quien sabe, quiza que con la suya pagaria cuando semuriera. i Quien sabe ... ? 

- Y vi a mi esposo en el piso y crei que estaba muerto y no, lo que pasa es que se desaparto 

(sic) del golpe. Pero yo me asuste mucho. 

A 10s siete aiios murio la niiia. Le puse por nombre Elena aunque le tocaba Z por el dia en que 

nacio, per0 como mi apeilido era igual a1 nombre que le tocaba pues no me gustaba. 

Despues un dia comimos hongos. Se enfermo mas y mas y se pus0 grave, la lleve a1 medico y 

le inyecto per0 ya no reacciono. 

La vesti de bianco y azul como la santa Elena. Llore bien harto. No me queria embarazar 

despues de ella porque no iba a poder atenderla bien, per0 me embarace cuando la niiia tenia 

cinco atios y medio. Y se sintio mucho. La niiia estaba enfermita porque no podia caminar, 

nomas se arrastraba, yo le tenia que hacer unos pantaloncitos gruesos para que no se 

lastimara las rodillas. Y la lleve a rnuchas partes per0 no tenia arreglo. 

En este caso la madre asocia la muerte de la nifia como consecuencia de 

haber creido que su suegro mato a su marido. Es llamativo como esta creencia 

se sostiene durante varios aRos. Ese susto es para ella la causa de la 

enferrnedad de la nifia y su posterior muerte. Lo que resignifica el veneno son 

10s hongos. Ella me habia hablado que de nifia le ensefiaron a conocer 10s 

1169 Esta fue una evidencia que pude constatar en todos 10s casos inclusive cuando solo intermgaba por los rib?. 
Luego de un tiempo los informantes prefieren hablar de oba cosa, y se evaden del tern=. Si uno vuelve a1 tema, la 
evasidn vueive a ocumr sistematicamente. 



hongos buenos de 10s malos. Eran de las pocas cosas que podian comer, 

porque eran rnuy pobres. De todas forrnas en el relato de lo que ella atribuye 

como causa de muerte, es algo que cornio. El veneno del suegro podria haber 

matado a su marido. Ese veneno envenena su leche por el susto. Y es aigo 

que ingiere la nifia (hongos) lo que causa su rnuerte. 

Pero la atribucion indirecta de la causa de la rnuerte es a su suegro. Pues si el 

no hubiese atacado a su rnariao, ella no se habria espantado. Ese dicho del 

suegro situa una vida mas, la de su hija, no corno 30 vidas que debe sino 31. 

lmposible saber si el dato es real o no. Pero lo que cuenta es la version de eila. 

En esa version se cifra su concepcion de lo que causa la muerte, y la causa 

especifica de la rnuerte de su hija. 

La rnuerte de la niiia le produce rnucho dolor. Ella refiere que le hizo su velorio 

come se acostumbra. El rito se realiza, con su vestido de sania, per0 ella no se 

consolo durante mucho tiempo. 

El medico me decia, que quizas era mejor asi porque la nifia no iba a estar bien, y que yo me 

podia quedar tranquila porque habia hecho muchas cosas por ella. La habia cuidado bien, le 

atendia, le daba de comer bien. Pero de todos modos fue una pena grande. 

Alicia y Victor ( San Juan) 

Nosotros perdimos nuestro bebe muy chiquito. Nacio mal. Estaba enfermito. Y pas6 todo el 

tiernpo en el hospital desde que nacio. Yo soy enfermera, y el niho pudo estar donde yo 

trabajaba, poi eso se lo podia encargar a mis compaheras, per0 a mi solo me dejaban verio en 

las horas de visita. Yo desde que lo vi le dije a mi esposo. "No hay que hacernos muchas 

ilusiones porque este nitio no va a vivir mucho asi como est8". Lo vestirnos del Sagrado 

Corazon, de blanco y rojo. Le pusirnos Nicolas, lo bautiiamos. A la madrina le toca la rnusica y 

a veces tambien da la caja. A esta madrina no se que le paso, pero se le olvido la mlisica y se 

fue sin rnlis~ca. Durante el velorio se hacen 10s juegos. Es el mornento mas dificil para la madre 

y el padre. Los juegos ayudan a pasar la noche. Se hace menos dificil. De todos modos esta 

uno con su pena tan grande. Pero la gente que va se rie, y lo distrae a uno por un rat0 de su 

dolor. 

Ella- Yo le decia 'vamos a darnos valor uno a1 otro". Nuestra hua, la que tenemos nos ayudo 

mucho. Tiene 8 afios, es muy inteligente y entiende rnuy bien. Le preparamos. Le dijirnos que 

su hermano estaba enfermito y que a lo mejor no iba a vivlr mucho. Los doctores, ... uno nos 

decia que estaba estable per0 otro me dijo la verdad, que no iba a vivir rnucho. Es menos 



doloroso que la hablen a uno con la verdad, porque asi uno se prepara.. Estuvo intemado 47 

dias. Entubado desde que nacio 

El-. Yo le decia a mi esposa "varnos a ayudamos uno a1 otro". Tenemos una hija que nos 

necesita. Tenemos por quien vivir. 

Recordar todo lo que vivimos es muy triste, esta muy reciente, apenas 6 meses. Eso nunca se 

olvida. El tiempo ayuda per0 no se olvida. Yo perdi mi trabajo, tenia que ir diario a Toluca y 

pues uno no puede estar pidiendo permiso a cada rato. Mis jefes entendieron. Ahora estoy 

viendo a ver si me pueden contratar de nuevo. Era empleado en un hotel. 

c)Hijos muertos rnayores 

Dona Sofia (San Guillermo) 

Yo quede huerfana de mama siendo muy pequeiia. Mi rnadre 'murio de parto" Ya de adulta 

tuve varios hijos. Perdi una hija tambien pequeiia de siete aiios, rnurio por enferrnedad. Yo 

nunca le pedi que pidiera a Dios por mi, solo le ponia el altar cada Noviembre. 

Yo hubiera tenido once hijos per0 se me murio una de once dias de nacida. Parece dispuesta 

a hablar cuando llega su suegro. 

Se incorpora a esta entrevista el esposo de Sofia. Y cada vez que pregunto por 

la hija que murio, su esposo desvia la conversacion y habla de otro tema. 

Interrumpe. Ellas no protestan, se rien. Es evidente que las protege de mis 

preguntas. Si la muerte de un nitio fuera causa de alegria no habria porque 

eludir el tema, al contrario, se buscaria recrearlo. Es frecuente que 10s maridos 

las ayuden a olvidar, o no toleren que se la pasen llorando y les insisten que ya 

paso, que ya no hablen de eso. Esa funcion que 10s esposos realizan es una 

funcion vital, se oponen a que ellas seentreguen a la tristeza. Lo que no saben 

es que hablar de su duelo ayuda a superarlo, aunque implique pagar el precio 

de rememorar lo penoso. 

Es curioso que esta funcion de 10s maridos de evitar que las mujeres se 

entreguen al duelo, no es consistente con otras formas de relacion donde ellos 

"delegan" en las mujeres el sufrimiento resultado de lo cual quedan liberados. 



Los jefes de familia hombres se "liberan" de la tarea de sufrir por 10s hijos que 

trabajan lejos, o por 10s enfermos, o por las carencias economicas, porque esa 

funcion I desempeiia la mujer. Las mujeres, en opinion de 10s entrevistados de 

ambos sexos, trabajan mas: se levantan mas temprano a preparar el desayuno 

y se van a dormir mas tarde. Un jefe de familia expresio esta idea diciendo que 

"la mujer es sufrimiento". Pero aunque existen elementos esa impresion, no es 

menos cierto que a la mujer se le permite expresar su sufrimiento con mayor 

faciiidad. En i\ioxtepec, donde esta iorma de ver el mundo es muy pura 

trodavia, se dice que las enfermedades son cosa de mujeres y de nifios, no de 
3 1170 hombres, porque 10s hombres "estan impuestos a sufrir'. 

Evidentemente 10s hombres no se liberan del sufrimiento, de lo que se "liberan" 

es de su expresion, en la medida que so!? e!!ss quienes 19 expresan. 

Don Emigdio, io mas que acierta a decir, cuando le pregunto a B! es que antes 

le gustaba ayudar en 10s velorios, ayudar a cargar 10s muertos. 

Porque cuando uno es pobre tiene que ayudarse unos con otros. Pero ahora ya no voy porque 

me goipee con una piedra y quede mal. Y un seiior que me cur0 me dijo que ya no fuera a 10s 

velorios porque da cancer. Uno no debe ir cuando esta lastimado o enfeno. 

Lopez Austin refiere una creencia: Los malos aires esthn re!acionados con !as 

entidades animicas que se liberan tras la muerte de su duefio. Daiian estas 

fuerzas a quienes entran en contact0 con el portador. Los dafios se manifiestan 

por inflamaciones y pueden conducir a la m ~ e r t e . " ~ ~  Una persona lastimada 

tiene disminuido su tonalli, por eso no debe asistir a1 velorio. Cancer es una 

palabra "moderna" para designar la amenaza de muerte. 

d)Hijos muertos lbajo sospecha 

Enriqueta 

Mi hijo murM hace tres aRos, en un accidente. Era ya un joven. A mi siempre me quedo la duda 

de si fue accidente de verda (sic) o si fue previsto. Si porque a mi me quedo la duda. Fijese 

-- 

1170 
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que nos dijeron que iba asi en la carretera caminando, y que se veian las rodadas del carro 

como si lo hubieran empujado a la bar~anca."'~ Pero a nosotros nos avisaron cuando ya le 

habian sacado todo ( hace un gesto para referirse a las visceras) y ya lo tenian cosido. No nos 

pidieron permiso. Cuando veo su foto platico con el le pregunto como murio, quisiera que el 

pudiera contestarme eso. Mi hijo era muy bueno, no se metia con nadie, no andaba en 

problemas. Uno podria averiguar como he, pero cuesta mucho dinero hacer una investigation, 

y ya para que eso no va a revivirlo. Si fuera que lo tenian previsto matar y lo averiguo, solo me 

quedaria el odio para con esas personas i y  luego 10s otros hijos? Tambien para ellos vive uno. 

Mejor asi, si fue a proposito Dios que lo perdone. Y por eso quisiera que el pudiera decirme 

como murio, per0 eso es imposible. Pero de todas maneras me queda la duda, eso me 

atormenta. 

El rito proporciona una gran ayuda para aceptar la rnuerte per0 no cancela 

estas dudas, ni contesta cieftas preguntas. i Corno puede realizarse y 

concluirse un duelo si hay una duda cuya resolution no se puede procurar? 

Una rnuerte por asesinato tiene una agravante. Y es el ataque infringido. La 

violencia de la rnuerte produce a su vez una gran violencia o una enorme 

dificultad para resignarse, porque no fue natural. El deudo con frecuencia se 

queda con la idea de que pudo ser evitado. Y no en pocas ocasiones se 

incrernenta la culpa en 10s padres por suponer que esa violencia, en algunos 

casos, pudiera estar "dedicada" a ellos. 

e) Hijos rnuertos "sustitutos" 

Doiia Julia Achiquen (San Juan) 

Me relata la rnuerte de sus hijas pequeiias. Las dos rnurieron de sararnpion. 

La primera murio de 5, se llamaba Adelia, luego nacieron otros hijos, y luego volvi a tener una 

nina y le volvi a poner Adelita, esa segunda se murio de 3 ahos tarnbien de sarampion, se le 

complico. Les Ilore mucho a las dos. El pesar mas grande es para la mama. Pero me decian 

'No les llores, mega por elk" Si esta llorando la Virgen no la recibe hasta que no deja de llorar 

la mama porque si no es que no esta contenta. Asi son las tradicciones (sic). Yo sufri mas por 

la mas grande. Es mas doloroso perder un hijo de m b  aiios que cuando son m b  chiquitos. 

'I7' LClpez Austin, Cuerpo human0 ... p. 300. 



Porque uno tiene mas recuerdos, de io que hacian, de sus gracias. Yo veia sus cosas, sus 

juguetes, y lloraba todas las noches. Me acordaba a cada rat0 de ella, de las dos. A mi suegra 

uno de sus hijos muertos le hablo: "Mama, mam8" y desde entonces dejo de llorar, yo le llore 

corno mas de seis rneses. Despues se me fue pasando, se me fue haciendo menos dificil, per0 

siem~re me acuerdo. 

Yo si me sentia rnejor de que en el velorio nos acompaiie la gente, y que lo distraigan a uno de 

su pena. Para ellos es un gusto asistir, porque se divierten. Uno solo se consuela un poco con 

la compaiiia y la ayuda que a uno le dan. 

La segunda niiia es, por el deseo de ponerle el mismo nombre, una sustituta de 

la primera. Es muy frecuente que en estos casos el hijo o hija "sustitutos" no 

carguen solo el nombre sin0 la repeticion de lo que con ese nornbre viene: la 

muerte o el riesgo de m~r i r . ' "~  La segunda nifia carga una historia, !a de la 

anterior, su vida truncada qse la segunda esta encargada de realizar, es la 

reemp!aza.te. Situacion comp!etamen!e imposible y de graves conseciiencias 

pues no podra hacer su propia vida, tiene el encargo de ser otra. Ser la que 

rnurio. La segunda Adelita, carga el nombre de la anterior, tiene e! gismo 

desenlace: la muerte, y para colrno, por la misma causa, un sararnpion que se 

complica. 

Memos dicho ya que no son pocos los casos en que 10s padres buscan sustituir 

al hijo perdido, con las consecuentes cornplicaciones para el sustituto. 

QEl duelo prolongado I la transrnision generational. 

Este caso no es el del duelo por un hijo rnuerto, per0 lo relato a continuation 

porque rnuestra de rnanera muy clara, el cornpromiso subjetivo de un hijo por la 

rnuerte de su padre. Es un caso que muestra corno estan comprometidas dos 

generaciones en el duelo. Si hubiesemos tenido oportunidad de seguir 

El indice de muertes por asesinato en Malinalco es alto. 
"73 En este caro el nombre es un elemento significante asociado a la muerte, por eso se repite. Es uno de los fadores 
que condicionan su repeticibn. No desconocemos que la5 condlciones de extrema pobreza en que viven, t~enen un 
peso decisivo sobre la incidencia de mortalidad. 



entrevistando a la farnilia es muy probable que hubiesemos advertido el 

compromiso de una tercera genera~ion."~~ Entiendo por compromiso subjetivo, 

una implicacion. Esta puede darse de rnuy dierentes rnaneras. Para el derecho 

solo estA implicado en una muerte aquel que ha participado activa y 

voluntariamente de ella, sea por dolo, sea por complicidad, o por una omision 

en denunciarlo ante la ley. Para el psicoanalisis la irnplicacion es toda aquella 

afectacion subjetiva que un sujeto padece por su relacion con otros, 

especialrnente con sus padres, hermanos o abuelos. Con mucha frecuencia la 

"locura" da cuenta de un hecho no esclarecido, de un enigma a descifrar. 

Me mataron a mi marido hace 6 aiios. Es una pena tan grande, yo no me siento bien, me siento 

enferma, no me consuelo. Al afio siguiente se caso uno de mis hijos, luego se casaron 2 hijos 

mios con dos muchachas que son hermanas. A ratos pienso que no paso nada, como si todo 

fuera igual y el viviera. Per0 luego me doy cuenta que no, que no es lo mismo que este o no 
1175 

este. 

-iCbmo y porque lo mataron? 

-He pensado porque lo harian, pienso que fue por venganza de una familia a otra familia. La 

que se vengo le mataron un muchacho y entonces quisieron matar a mi esposo para vengar 

esa muerte. Pas6 mucho tiempo que no le habian podido hacer nada porque el trabajaba en 

Estados Unidos, y cuando venia pues estaba en la casa. Pero ese aiio ya lo andaban cazando, 

lo buscaban y yo tenia como un presentimiento. Esa noche yo oi toda la balacera, per0 que me 

iba a imaginar que era para el. 

Dicen que se metio a tomar un refresco, y al salir le dieron de balazos por todas partes, dicen 

que todavia se intentaba mantener en pie para defenderse, per0 ya no pudo, lo dejaron rnuy 

lastimado. Yo estaba gorda del Ultimo de mis hijos cuando mataron al otro muchacho, y el vino 

y me dijo j d m o  estaba? Porque ya mero estaba para caer en cama(part0). Entonces luego 

que nacio, mi esposo se volvio a ir. Y cuando lo mataron, mi hijo tenia ocho afios. Ahora el ya 

tiene 14. Ese muchacho se me puso muy malo cuando murio su papa, se me puso como loco. 

Pero me lo curaron. Lo lleve con el medico y le dio vitaminas. 

j Y  sueiia a su marido? 

-No, gracias a Dios que no lo suefio, yo creo que es porque me he portado bien. 

- jno es bueno sofiarlo? 

"74 La diicultad de seguirla entrevistando obedece quizis al hecho de que era una exbafia para ellos y ademas 
fuerefia. 'Cbmo hablar de algo intimo a alguien e m n o .  En Malinalco es rnuy frecuente que 10s asesinatos no se 
denuncien. Segun Lorena Calvillo, a veces se hacen acuerdos entre las familias para no denunciane. 
'17' Entrevista en el panteon de Malinalco el 17 de Abril de 1999. 



-No, porque dicen que se carga su sombra, que viene a espantar. Pero no, a mi no me ha 

espantado. Yo solo me acuerdo de todo lo que paso. Yo lo encontre a las 4 de la maiiana 

tirado en la calle. Lo abrace cuando lo vi, per0 Uy no sabe usted como me puse. Desde 

entonces no estoy bien, cuando oigo cuetes y pienso al principio que son balazos. Ceando v$o 

gente que corre me asusto, siento una preocupacion. A uno de mis nietos le pusieron como a 

mi esDoso el mismo nombre. 

Maiiana sera !a fiesta de San fia?c!n, de bocde soy, dic32 cce 9;mos b~djos 

- i y  por que dicen eso? 

-Pues porque alla en mi barrio hay un santo negro que es muy milagroso (se refiere a un Cristo 

que esti  en la capilla de San Martin) 

Es que dicen que una persona vio que de noche salia una persona de la iglesia a caballo y qide 

nomas dejaba la marca de las espuelas del caballo, y entonces al otro dia nomas estaban las 

marcas. Entonces dicen que el padre se quedo a velar pa' ver si era cierto lo que decia, y 

dicen que si, que si lo vio y que entonces lo quemaron para que el que dijo que era un vivo no 

anduviera diciendo eso, a! que dgo eso lo quemaron, pero que dijo que ie quitaran la cabeza, 

que esa no se la quemaran y entonces dicen que el mayordomo mando hacer un .... especie de 

cajon, donde alguien se dormia y lo tiraba a cada rato, yo pienso que en su cabeza estaba su 

virtud porque por eso no se quemo y es muy milagroso, lo que usted pida ie hace el milagro. Y 

por eso dicen que somos brujos en mi barrio ... 1177 

-por esa historia 

-Si. 

Observacion: 

Doiia Emilia, se hace acompaiiar de su nieto (4 aiios) Habla todo delante de el 

sea terrible o no. El niiio escucha con gesto grave, a ratos juega con la tierra o 

con las yerbas. La abuela le reprende, le dice que se este quieto, que se 

encontrara un gusano o un alacran, se ve que lo quiere, le educa para ser 

autonomo, no le facilita demasiado las cosas. El niiio quiere ayudar en todo, 

abrir la reja del panteon, cortar las gladiolas de la punta, acomodarlas un unos 

botes de lata, ayuda a cargar 10s botes sobrantes. Doiia Emilia no le frena en 

"76 Se trata del Serioide la Escalera . En Malinaico se dice "santos" para referirse a cualquiei image" religiosa. 
1177 Es un relato confuso Lo namo como ella lo relato Creo que lo que importa para ella es esa ambigiiedad que se 
presta a varios sentidos. 



ese inter&, le apoya. Durante toda la conversacion el niiio escuchaba con 

mirada triste. Hace un atado con un plastiw donde guarda 10s 2 botes 

restantes y el nifio le pide a la abuela que se 10s acomode en la cabeza para 

poder cargarlos, el nudo pasa por s u  frente, al mod0 de un mecapal. El nifio 

solo entonces se pone wntento de poder cargarlos como 10s adultos. 'I7' Por 

primera vez sonrie. Se alegra de poder ayudar con el peso que carga esa 

familia, con esa perdida y la naturaleza de s u  muerte. El nifio encuentra un 

lugar en ese duelo. 

-Que bonitas gladiolas compro Dona Emilia 

-Si mire, y ya anduve repartiendo, unas para el mayordomo (maiiana sera la fiesta), otras 

1179 para ... y otras para mi difunto. 

Un culto, el de 10s santos patronos, se asocia para ella con el otro culto, el de 

sus muertos, o mas propiamente de s u  difunto marido. 

Dofia Emilia vive con s u  nuera, y una hija y un hijo enfermo, no fue posible 

saber en que consiste s u  "enfermedad". El chico es joven de 15 aiios. Emilia 

vive con varios niiios pequeiios y sus madres. Sus maridos estan trabajando en 

Michigan. Vienen cada 6 u 8 meses. Los nifios se les enfermaron cuando sus 

hombres se fueron. Ahora quien est2 enfermo es u n  muchacho de 15 afios. A 

el se refirio Emilia que se "puso como loco" cuando ocurrio el asesinato de s u  

padre. El nacimiento del joven esta asociado sincronicamente con la rnuerte de 

un muchacho por el cual se vengaron con el esposo de Emilia. 

Analisis. 

Doiia Emilia entreteje en sus  asociaciones el duelo por s u  marido con la 

enfermedad de s u  hijo y con el mito del santo patron0 de s u  barrio y s u  fiesta. 

Esa es la secuencia tematica de s u  relato. Veamos ahora 10s elementos 

, , i s  "...Asi a sus hijuelos chiquitos les hacen "nos mecapalejos tambien chiquitos mn  sus cordeiiiios que parecen 
juguetes en que les atan alguna carguilla liviana conforme a sus corpezuelos, no para que sirva de algOn provecho. 
porque es nada lo que ilevan, sino para que se hagan a la costumbre de echar sobre si aquel yugo cuando Sean 
grandes." Mendieta. op.cii.. p. 228. 
1179 Nunca me habia preguntado por qu8 a 10s muertos se les traeflores. 

Se tmta de una asociaci6n libre: Freud dio cuenta de la imoortancia de este m8todo ooroue es reswtar con la . . ~ ~ - ,  
escucna e des?llegue de un te!#oo sintamco que se organza de una manera delerninada y qLe es condicon de .2 
producc.on de nuevos sennoos. Vease Sigmund Freud. 'pueden tos legos elercer el ana1ls:s' en Ooras Cornpetas. 
B J ~ M S  Ares. Amorom, 1976. :om3 XX. Cap. 1 ?p17517E y -3p. V 9~204-214 En I2 traduceon de !as Obns 
Comp:eL2s por 3aiesrems que edtb Btolioreca tideva. el adlculo se tradul3 con el ii1u.o 'Ana:lsis Profano' 



~i~nif icantes"~'  que tienen la version del mito que ella narra, y la manera como 

se imbrican para ella un hecho colectivo (el mito) y un hecho particular (su 

duelo). 

A su marido lo matan con arma de fuego 

A alguien en el mito lo matan con fuego. No queda claro si es el santo. 

Ai rnorir ia cabeza de familia, la farnilia queda acefaia. 

Queda separada la cabeza del cuerpo ( en el personaje del mito) 

El hijo pierde la cabeza (forma coloquial para designar la locura) per0 

literalmente el d o  perdio a su padre, perdio la cabeza de esa familia. 

iin pairono es un padre sacraiizado 

Su marido era el pater familia. Padre y patron0 descienden de la misrna raiz 

lingijistica. 

Lo que Emilia designa como "locura en su hijo" esta relacionado con el duelo 

que esa familia padece. Es una forma de transmision generational del duelo, 

no es una transmision de orden biologico, evidentemente, sin0 de orden social. 

El embarazo de ese hijo es un referente temporal para situar la fecha del 

asesinato del muchacho de la otra familia. Es en esa rnedida que ese hijo esta 

comprometido insertado en la trama de esa muerte primera y de la venganza 

sobre su padre. Pero es muy posible que algun aspect0 enigmatic0 en esa 

muerte sea lo que esta en cuestion en esa supuesta "locura" del m~chacho . "~~  

"'I Un signiflcante, para el psicoanalisis es lo que represents a1 sujeto para otro signilicante "El simbirlico definido por 
Lacan es constitutive no de las diferencias entre dos representaciones opuestas, sino de la diferencia inherente a1 
significante que puesto en acto de manera reiterada no es identico a si  mismo. Como dice Paul Valery. ELas 
significaciones sucesivas de una palabra se ignomn entre si. Derivan poi asociaciones sin memoria y la tercera ignora 
a la primera,. Para un sujeto, el significante, que es diferente de si mismo despuk de tres veces, se halla en el 
fundamento de ia repetition. Contrariarnente a lo que se piensa, la repeucion noes el retorno de las generalidades a lo 
identico, la cantinela o el hibito, sin0 la reanudacion y la renovation de lo diierente como tan bien io habia entrevisto 
Kierkegaard. El significante que instaura la diferencia y por consiguiente ai sujeto tiene como principales caracteristicas 
ser contable y mantener el equivoco entre vanas significaciones. De donde su afinidad con las cifras y las 
numeraclones por una palte, y con 10s retruecanos y 10s chistes por Otra." Charles Henrl Pradelles de la Tour "La 
exception. la falta simboiica y su institucionalizacion" en Revista Litoral No. 22 El color de la muerte, Cordoba, 
Argentina. Edelp. Octubre, 1996, p. 93. 
"" Otros casos de 10s que ha dado cuenta el psicoanalisis, ligados con un asesinato ha" mostrado esta relacion con 
abundancia de elementos que se intersectan, que en este caso no es posible ofrecer. VCase por ejemplo : Raquei 
Capuiro y Dlego Nin. Extraviada el Caso de 1rt.s Cabezudo, Argentina, Edelp, 1995. 



Ernilia me relata que sus hijos se fueron a Estados Unidos despues de la 

rnuerte de su padre. Este caso tambien nos muestra corno otros rnuchos, que 

acuden a psicoanalisis, que en el curso de un duelo ocurran fenornenos 

migratorios, o que se produzca, con frecuencia, la desintegracion familiar. No 

es indiferente que 10s hijos se vayan precisamente a Estados Unidos que es 

donde el padre trabajaba. Van siguiendo sus pasos. Es otra rnanera de hacer el 

duelo: Recrear 10s actos del difunto, identificarse con las tareas que realizaba, 

con 10s proyectos que emprendia. Recoger un "fragmento""83 de ese proyecto 

inconcluso, forma parte de situar quien era ese otro que al rnorir se llevo un 

trozo de si, carninar sobre sus pasos constituye una rnanera de asumir su 

muerte. 

,... ..6> 
Fiagrnento, poGde nose mra del proyeno ti, cua.. sin0 que preser3 va~antes. o se expresa cgn una verron 

o$snnw. No iodos 10s proyectos s o l  explic lo; SI un hilo recoge el -proyeco'de su paare eso qus recoge no de.a ds 
ser ma !nterprewcton. Est i  en yego, aunque no exc.uslvamenle, una s ~ p o s o o n  oe lo Sue e queria 



CONCLUSIONES 

En el terreno de la etnografia y de la teoria antropologica existen muy pocos 

trabajos sobre el duelo en contraste con 10s estudios sobre la rnuerte. La 

necesidad de aproximarse a1 duelo mas cercanarnente es hoy una necesidad 

social frente a1 impacto que el mundo modern0 ha tenido sobre 10s ritos 

funerarios y de duelo. Foster afirma que historicamente se aprecia en el rito 
*. .- i~llerario iina tendencia a ia simpiiiicacion, per0 Gorer sostiene que en 

Inglaterra, la tendencia es hacia la desaparicion de todo ritual para encarar el 

duelo. Es a lo que Allouch ha llamado el tiempo de la muerte salvaje. Esto ha 

sido paralelo a un mayor interes por la rnuerte escenografica como objeto de 

consumo de 10s mass media. Gorer ha llarnado a este fenomeno pornografia 

de ia muerte. 

El mundo rnoderno rechaza el duelo. El "olvido" del duelo por la etnograiia y la 

antropologia jno es reflejo de este rechazo? Estudiar el duelo supone estar 

implicado en el carnpo de trabajo de una rnanera rnuy distinta a la que se tiene 

cuando se o b s e ~ a  un ritual. No se trata de obse~a r  la actitud ante 12 muerte. 

Se trata de acornpaijar a a deudo en duelo; o rnejor dicho, un gran numero de 

deudos per0 uno por uno, es asi que podemos obtener un abanico enorme de 

attitudes, y analiza: como lo social, y especificamente la religion se expresa en 

los sujetos de una misrna comunidad y en el sen0 de una misma clase social, 

de manera diierente. El terrnino deudo es una denorninacion social, rnientras 

que estar de duelo es una posicion subjetiva. No todo deudo esta en duelo. 

El etnologo necesita prepararse para esta experiencia, si quiere avanzar en el 

estudio que el irnpacto tiene sobre las religiones en sus matices y sus 

diferencias y si le interesa contrarrestar el efecto de la pornografia de la 

muerte. La experiencia de la muerte es uno de 10s eventos frente a 10s cuales 

la religion tiene aljn fuerte presencia, no obstante su declive, en comparacion 

con otros ritos. 



La solidaridad de las comunidades indigenas, sus valores y cosmovision son 

un tejido social de enorme riqueza para reflexionar por contraste en 10s efectos 

globalizadores que como dice Laplantine aculturizan a 10s grupos humanos. 

El estudio de la subjetividad puede constituirse en un resorte que se oponga al 

efecto masificador de las sociedades modernas. 

La subjetividad es un topico que recientemente ha ganado presencia en las 

disciplinas sociales, particularmente en la Antropologia y la Sociologia. Pues 

eran el objeto opuesto a su objeto de estudio. 

En 10s estudios etnograficos, cobro relevancia el rito de duelo por encima del 

proceso de duelo subjetivo. He propuesto, apoyandome en Allouch, el duelo 

subjetivo corno el proceso por el cual una persona se desprende material y 

subjetivarnente de un vinculo que habia tenido con el difunto. El 

desprendimiento subjetivo irnplica una busqueda para localizar y reconocer lo 

que se perdio con el muerto, es decir, lo que el muerto se llevo del deudo; 

renunciar y sacrificar ese trozo de si que el muerto se llevo, sin ninguna 

cornpensacion, es lo que pondra fin al duelo. 

La disparidad en el interes por el rito a diferencia del duelo subjetivo responde 

a la influencia positivista que las ciencias sociales tuvieron durante decadas. El 

divorcio entre lo observable para la etnografia y lo subjetivo para ciertas 

corrientes de la psicologia y el psicoanalisis, impidio una teorizacion mas 

abarcativa del complejo fenomeno del duelo. La psicologia en Mexico, durante 

mucho tiempo fue conductista. En algunas instituciones sigue siendo solidaria 

de una vision positivista de la ciencia, que considera que lo objetivo, o mejor 

dicho lo observable es lo unico verdadero. Como si lo subjetivo no pudiese ser 

objetivable. 

Frente a este desprecio de la falfa, sostenido ya sea por la masificacion de 10s 

mercados, ya sea por concepciones limitadas y limitantes de la ciencia, el duelo 

como fenomeno social navega a la deriva. Sin ritos que lo sostengan, sin 

teoricos ni investigadores que se interesen en analizar sus repercusiones. 



Asistimos a la epoca en que padecer la perdida de un ser querido es casi una 

enfermedad de la que es precis0 alejarse. 0 bien, a la que hay que tratar 

"medicamente". El lugar de la falta, en una sociedad de consumo se obtura con 

cualquier mercancia. La muerte misma es una mercancia para el mercado del 

cine, asi como 10s servicios asistenciales en casos de defuncion y los seguros 

de vida. Los espacios fisicos para la ultima morada se venden como 

"pairirnonio". 

En este contexto, esta investigacion pretende poner de relieve cierios 

estereotipos que se han construido o ciertas "verdades cientificas" que 

parecian incuestionables. 

Un estereotipo es que el mexicano se rie de la muerte. Una "verdad cientifica" 

incuestionable es decir: que la muerte infantil es motivo de alegria y que no hay 

duelo alguno. 

Esta investigacibn ha demostrado lo contrario, al menos en Malinalco, y me 

atrevo a sospechar que la cuestion rebasa las fronteras de Malinalco, hacia 

otras poblaciones, indigenas, o de tradicion lndigena. 

He analizado 10s distintos aportes de teoricos corno Durkheim, Turner, Hertz, y 

Gorer. Existe la constante de reconocer en el duelo la dimension ritual y la 

subjetiva, y existe por la segunda el mismo desinteres de estudiarla, con 

excepcion de Gorer, quien se propuso abrir esta ultima via. 

Excepcion hecha del psicoanalisis y de algunas corrientes psicologicas y 

psiquiatricas en ninguna otra disciplina social se ha producido un interes por el 

estudio del duelo subjetivo. Los frutos del encuentro de estas dos disciplinas, 

psicoanalisis y antropologia, pueden ser significativos si encararnos con 

seriedad la posibilidad de retroalimentacion. En Mexico existe poco intercambio 

entre el psicoanalisis y otras disciplinas sociales, al menos en el medio 

academico; a diferencia de otros paises como Francia, Alemania, Uruguay o 



Argentina donde 10s intercambios se traducen en publicaciones y en nuevos 

abordajes de 10s fenomenos de estudio que enriquecen a ambas disciplinas. 

Los perfiles del duelo estan historicamente determinados. La transformacion 

que ha sufrido, no la semiotica ritual que se extiende a periodos de larga 

duracion, sin0 la significacion que tiene para cada comunidad permanecen a la 

espera de ser estudiados. La significacion particular de un hecho religioso 

muestra la actualization dinamica y cambiante de un rnismo rito en un 

momento diferente de otro, y frente a un evento distinto de otro. Esa posibilidad 

de estudiar 10s matices se pierde si solo vemos 10s fenomenos de larga 

duracion. 

Las aportaciones que la Antropologia puede hacer al psicoanalisis tambien son 

enormes. Durante mucho tiempo el psicoanalisis consider0 a1 duelo desde una 

perspectiva individual y ahistorica, descontextualizada de su entomo social. 

Como si un duelo no tuviera un context0 temporal y cultural. En America Latina 

la exception, a esa forma de concebir el duelo, fueron 10s paises, como 

Argentina, donde las desapariciones, la guerra sucia y 10s duelos masivos 

obligaban a un replanteamiento de 10s problemas y a un enriquecimiento de las 

teorias. 

Con este trabajo se ha confirmado la hipotesis central que dio inicio a esta 

investigacion. Solo haremos un matiz respecto de la naturaleza del vinculo que 

se mantiene con el angelito que no se confirma plenamente, sino en algunos 

casos. Se han confirmado dos de las hipotesis secundarias. Y se lograron 10s 

objetivos, uno de ellos era encarar historicamente un analisis semiotico del rito 

funerario de angelitos. El otro era indagar la naturaleza de la festividad del rito 

infantil en Malinalco y explicar la relacion con el duelo si lo hubiere. 

La hipotesis principal era la siguiente: 



El rito denominado funeral de angelifos norma el compo~amiento de 10s deudos, y les otorga una 

red de significaciones para que puedan realizar su dueio, transformando al cadaver en un enie 

sagrado con el cual podran comunicarse. 

i a s  hipotesis secundarias han sido: 

1) El angelito se transforma asi - a traves de ofrendarlo al mundo celestiai- en mediador entie lo 

sagrado y io piotano. Lo ~nexpiicabie de ia muerie prematura se refugia en lo sagrado 

adquiriendo asi una signification cultural. 

2) El caracter sorpresivo y prematuro de la muerte del infante, se transforma, poi el rito, en una 

posibilidad de que el vinculo con dicho niiio se prolongue, aunque sea bajo otro estado. Ese 

vinculo de 10s padres con su angelito les dara ocasion de construir irnaginariamente lo que 

hubieian querido pedirie a ese nijo, y poderie iormular demandas post modern, per0 adernas 

poder saber asi, que perdieron con el. 

3) El reconocirniento por el deudo de lo que, de si mismo, perdio con el difunto y su renuncia a 

ello sin cornpensacion alguna, constituye uno de 10s aspectos mds importantes en la 

realizacion del duelo subjeiivo, proceso que se despiende del duelo ritual per0 que no es 

abarcado por el rito. 

La segunda hipctesis secundaria no se confirma en todos 10s casos. Pues 

existen padres que no situaron al angelito corno intercesor sagrado ante Dios. 

No le dirigian pedidos. Pero no podemos decir que no tenian una Jeterminada 

relacion con el, cuyas manifestaciones fueron muy diversas en cada caso. 

El rito funerario a que hacemos referencia no es sincronico con el duelo 

subjetivo, sino un punto de partida. La transformation subjetiva que el rito 

procura en el deudo encuentra en este rito una excepcion, ya que no ocurre 

durante el mismo, sin0 a partir de el, y por su brevedad no acornpaiia a1 deudo 

en todo el duelo subjetivo. 

El rito funerario por su caracter social, y por la sancion pljblica que establece 

del estado de muerte, es condicion necesaria para la efectuacion de un duelo. 

La eficacia simbolica del rito funerario solo puede constatarse a posteriori, en 



un tiernpo que varia de unos sujetos a otros per0 que puede prolongarse hasta 

en varios aiios. 

La presencia de 10s rnuertos sobre 10s vivos es explicita en comunidades 

tradicionales, en las que se les rinde culto y con frecuencia mas alla de las 

festividades de rnuertos. El culto irnplica tambien cornunicacion con aquellos 

que han dejado esie rnundo. El duelo subjetivo es tambien una forma de 

cornunicacion con 10s difuntos, solo que no esta tan fuertemente pautada corno 

el cornportamiento ritual. 

Las creencias religiosas operan de rnanera rnuy irnportante sobre la realizacion 

del duelo subjetivo. La religion hace del sufrimiento causado por una perdida 

algo mas soportable. 

El rito de duelo es un rito de paso. En ese sentido 10s aportes de Victor Turner 

a1 analisis de la eficacia sirnbolica del rito son rnuy irnportantes. Un rito de paso 

produce transformaciones en el pasante. Hasta ahora no han sido estudiadas 

las transformaciones subjetivas que genera el rito de duelo. No se han 

realizado investigaciones sobre el grado de eficacia que tienen hoy en dia tales 

ritos. Pues asistimos a un progresivo decairniento de 10s ritos. No basta 

suponer que dichas transformaciones ocurren, es preciso demostrarlo. Poner 

en duda tales supuestos nos permite avanzar. Es preciso investigar la 

diversidad de efectos subjetivos que el rito produce y analizar las causas de 10s 

diversos grados de eficacia simbolica de un rito en una rnisrna cornunidad. 

Durkheim afirma que el dolor es un signo de la ~ p t u r a  del deudo con el rnundo 

profano. ~ Q u e  instituciones sociales respaldan a1 deudo frente a estas rupturas 

si 10s ritos decaen? 

Es preciso replantear la propuesta de Hertz sobre la causa material del duelo. 

La desaparicion del difunto y la consecuente descornposicion del tejido familiar 

que toda rnuerte produce hasta su reconstitucion, es tambien una razon 

material del duelo; no solo la descomposicion del cadaver. Esta Oltima 

proporciona a las creencias un sustrato de caracter visible que da cuerpo a las 



concepciones de lo contaminante o impuro. Luego de una muerte el muerto 

esta alin medio vivo y el vivo medio muerto a causa del duelo. 

Pienso que la concepcion del duelo de 10s nahuas es extraordinaria, porque 

explica miticamente en el difunto, el proceso que se cumple en el duelo del 

lado del deudo. Los nahuas tenian creencias muy interesantes, para el tema 

que nos ocupa en relacion con esta descomposicion. Si 10s mitos son 

creaciones coiectivas proyectadas ai cosmos, las creencias sobre la 

descomposicion del difunto representan sus concepciones sobre el duelo. Es 

decir son una manera de nombrar en que consiste el duelo subjetivo. 

La oposicion muerte-vida plantea numerosas interrogantes cuando analizamos 

el duelo, pues es un estado iimitrofe entre muerte y vida. La muerte Y la vida 

biologicas si caben corno oposicion; per0 si pensamos en !a vida no solo como 

un hecho biologico, sin0 como una posicion deseante, entonces la oposicion 

muerte-vida no es sirnetrica. 

Aceptamos la oposicion muerte-vida sdlo como hechos biologicos que se 

cumplen en un instante. Pero ei estado del difunlo en un supuesto mas alla, no 

es equivalente con la vida deseante de un ser vivo. Por ello proponemos otra 

oposicion: creacion-duelo. Entendida la creacidn no en seniido biologico sino 

como el proceso de humanizacidn, como el hecho devenir sujelos deseantes. 

Si la muerte, para 10s nahuas, es un proceso de descomposicion de 10s 

elementos corporales y de fragmentacion de las entidades animicas, ello 

representa la fragmentacion que el deudo ha de producir con el ensamblaje 

significante adherido a1 difunto. La vida humana, la humanization, se produce 

por la composition de un ensamblaje significante producido por la cultura por 

mediacion de 10s padres. El duelo entonces consiste en la fragmentacion de 

ese ensamblaje. 

Los mitos colectivos sobre 10s origenes son una manera de simbolizar iquien 

soy para el otro? i de que elementos fui creado? Lo esencial del duelo es que 

el deudo localice quien era el difunto para el, que perdio con el, para renunciar 

a la perdida de su difunto mas lo que perdio con el. Ello implica un proceso de 



fragmenfacion de 10s componentes. La muerte para 10s nahuas se decia con 

las siguientes palabras "alcance mi alcanzadero, mi ruptura, mi fragmentacion". 

El rito de duelo y el duelo subjetivo no son isomorficos ni sincronicos. En 

algunos ritos de paso si  existe sincronia entre temporalidad del rito y 

temporalidad de 10s procesos subjetivos que el rito busca producir en el 

pasante. En Malinalco, pobiacion de tradicion indigena nahua no existe tal 

sincronia. 

La muerte de un infante cuyo duelo no ha sido resuelto con el rito, puede 

producir, transtornos reproductivos en 10s padres amen de otros problemas. 

La fiesta del rito funerario de angelitos, no tiene una sola significacion en 10s 

asistentes. Es necesario analizar en cada comunidad, y en diferentes periodos, 

que significa que dicho funeral sea festivo y cual es la funcion de tal caracter 

Testivo". Las redes semioticas de una comunidad se sostienen por periodos de 

larga duracion, en cambio la significacion de 10s eventos que ataiien mas 

intimamente a 10s sujetos cambian con enorme velocidad, sobre todo frente al 

irnpacto que el mundo modern0 ha tenido sobre 10s ritos. 

El duelo subjetivo no es reductible a un asunto "psicologico". Es vox populi 

decir que el duelo es el dolor por la muerte de un ser querido. Esta concepcion 

se deriva, de la raiz etimologica de la palabra y su acepcion coincide en varios 

idiomas. Pretender equiparar duelo con dolor es una simplification que no 

permite entender la enorrne gama de vicisitudes de cada proceso. 

El duelo, en la medida que se produce a partir de una falta subitamente 

instalada, esta irnplicado con la erotica. El duelo tiene repercusiones sobre la 

sexualidad, sobre 10s lazos familiares y sobre la permanencia en el trabajo 

entre otros aspectos. 

La subjetividad es un concepto en constante revision en las disciplinas 

sociales. Ha oscilado en dos polos, como una simple expresion de procesos 



macrohistoricos de un lado y hacia fenomenos psicologicos del otro. En este 

capitulo hemos propuesto un concept0 de subjetividad que implica ambas 

perspectivas. En la medida en que la subjetividad esta tejida de lenguaje, es 

una construccion que recoge la semiotica social, la subjetividad es moldeada 

por ella, per0 tambien recrea un nuevo tejido, que concierne a la perspectiva de 

ese sujeto en funcion de su lugar social en la division del trabajo y de su lugar 

familiar. Dice Lacan que lo que no tiene subjetividad es una maquina. La 

finci6n de la subjetividad, dice Emma Leon es dotar de sentido a las practicas 

sociales. La subjetividad implica la relacion con el otro, el semejante, y con el 

referente cultural, ambas relaciones son impensables sin el lenguaje, el cual 

organiza la estructura. En esa medida la afectividad y el pensamiento estan 

subordinados al orden significante. 

El duelo vira, por el costado del rito al orden cultural instituido en tradidones y 

creencias, y por el costado subjetivo hacia la significacion particular de la 

perdida de un ser querido, y a una manera particular de resignificar las 

creencias sociales. Se trata de un movimiento que va del impersonal "dicen 

que ..." a decir "Yo creo tal cosa ...". Como dice Lacan, a1 analizar la relacion 

entre el sujeto y 10s tiempos logicos de la enunciacion subjetiva, son posiciones 

subjetivas distintas formular algo en impersonal "dicen que ..." que enunciarlo 

en primera persona. 

Gorer muestra la importancia de 10s ritos de duelo, y como su ausencia se 

traduce en trastornos psicosomaticos de diversa naturaleza. En lnglaterra, 

ante la progresiva desafeccion por 10s ritos, 10s deudos se hallan sin poder 

seguir ninguna linea de conducta clara. 

Para Gorer es precis0 restablecer la plena dimension del duelo y la afliccion si 

queremos evitar el reingreso mercadotecnico de la muerte. 

La teoria freudiana, en su conjunto, es un cimiento sobre la que descansan 

muchas teorias contemporaneas sobre el duelo. Entre ellas se encuentran 10s 

desarrollos de Lacan en su estudio sobre el duelo de Hamlet y 10s de Allouch 



sobre el duelo por la muerte de un hijo, el pensamiento freudiano influyo 

tambien sobre Gorer. 

El duelo, abordado desde la teoria psicoanalitica freudiana, requiere de un 

replanteamiento. Freud rnostro que el duelo es una cuestion axial de la 

subjetividad. Se finca sobre estructuras que fundan la constitucion subjetiva. 

Sin embargo, la teoria especifica del duelo en Freud plantea, en mi opinion, 

dificultades por la via de su resolucion. 

Para Freud el duelo es la reaccion que sucede a una perdida, sea de un ser 

arnado que ha rnuerto, sea de la patria o de la libertad. Solo que estas dos 

~iltimas perdidas presentan diferencias con la primera, y es que la perdida por 

la muerte es irreversible rnientras que las otras no. Esas reacciones consisten 

en un talante dolido, la perdida de interes por el rnundo exterior, y una entrega 

total a la rnernoria del difunto. El duelo consiste en reconocer que el ser arnado 

no existe mas. Este reconocimiento produce, dice Freud, un intenso trabajo 

psiquico consistente en un desasimiento libidinal del objeto amado, una 

cancelacion de las expectativas y una sobreinvestidura de las huellas 

mnemicas ligadas a el. Para Freud lo que comanda tal proceso es el fallo, 

funcion que depende del principio de realidad. 

Ese proceso plantea problemas porque nada garantiza que la funcion del juicio 

o fallo funcione de acuerdo con lo que Freud llama "realidad exterior". Si el 

deudo realiza a solas su duelo, realizari formaciones sustitutivas, tendientes a 

dicha cancelacion en la rnedida de sus recursos psiquicos disponibles. Una 

formation susfifufiva no da lugar a la subjetivacion de una falta. Otra cuestion 

muy distinta es el trabajo de reelaboracion, que plantea en su articulo 

"Recuerdo Repeticion y Reelaboracion" que esta cornandado por el 

psicoanalista durante el proceso analitico, en la medida en que el analista esti 

ahi para poner en cuestion la Iogica del analizante yen la rnedida que se trata 

de una puesta en acto de la escena inconciente. El psicoanalisis implica, entre 

otros procesos, la rememoracion, per0 no es una rernemoracion solitaria, es un 

act0 que transforma la subjetividad del deudo. En ausencia del psicoanalisis 

ique opcion tiene un deudo de dar resolucion a un duelo, si su fallo falla y si 



las instituciones sociales que podrian auxiliarlo decaen, o no estan mas ahi 

para sostenerlo? 

El orden social y su institution ritual es una via para la resolution de un duelo, 

per0 ique hacer en aquellas ciudades donde el rito se ha perdido, o en todo 

caso ha perdido sentido? Allouch propone que en ese caso, el duelo empuja a1 

acto. Un act0 corno un rito puede subjetivar la perdida del difunto, la perdida 

siipiernentaiia de iin t i ~ i o  de si, protiucir una transiormacion subjetiva en ei 

pasante y dar fin al duelo. 

Allouch analiza la teoria del duelo de Freud, y cuestiona que se lo reduzca a un 
'--L-: , 8 - . .  ilauajo. n a y  uri abisrno entre un irabajo y sunjetivacion de una perdida. A 

diferencia de Freud, Allouch plantea que el obieto del duelo no es sustituible 

sin graves perturbaciones para el "sustituto". Para este autor el duelo implica 

subjetivar una perdida mas algo suplementario, que el difunto representaba 

para el deudo. 

Para Allouch se esta de duelo no porque una persona cercana (terrnino 

oscurantista) haya rnuerto sino porque quien ha muerto se llevo con el en su 

mnerke un pequefio trozo tie si. 

Cuando se idealiza a un difunto no hay posibilidad de darle salida al duelo, 

pues no se desea renunciar a esa posicion que sostiene el narcisisrno del 

deudo. 

Un act0 por si rnismo es susceptible de efectuar en el sujeto una perdida sin 

ninguna compensacion. No es cualquier acto, es uno por el cual el sujeto 

renuncia a ese trozo suplementario que el rnuerto se llevo, en ese sentido, es 

estrictamenie singular en las sociedades modernas y puede ser ritual, en una 

sociedad tradicional como es el caso de 10s nivacles. lnstauiada la falta de 

objeto del duelo, no hay nada que venga a colrnar ese vacio. Esa es una 

perdida a secas. 



El duelo por un infante recien nacido, puede ser, en ocasiones, menos doloroso 

per0 es el mas complejo. Cuando la vida biol6gica no pudo anudarse al orden 

sirnbolico, es precis0 darle al nifio una existencia imaginaria para poder luego 

hacer un duelo por su muerte. En ese sentido el funeral de angelitos aporta, a 

traves de la tradicion, una via para la realizacion de esta existencia irnaginaria, 

y dar lugar a la posibilidad de dirigirle pedidos. Esta relacion con el nifio 

transformado en angel es un proceso inverso al desasimiento libidinal del 

duelo, y su fin tendria que estar sostenido por un rito. Pero en algunas 

comunidades, entre ellas Malinalco, el tiempo que transcurre entre la muerte 

del nifio y la realizacion del rito de duelo que le pone fin es demasiado breve, si 

el nifio nacio cerca del 1 de noviernbre, el periodo de duelo puede reducirse a 

un dia. Si la muerte ocurre despues del dos de noviembre el periodo de duelo 

dura un afio. Estas diferencias temporales plantean problemas para la duracion 

del vinculo con el angelito. Si este vinculo se proionga luego del rito de duelo, 

ello significa que el rito no le puso fin al duelo, y e n  ese caso interesa saber 

como y en que grado opero el rito sobre la transformacion subjetiva del 

pasante. 

Gorer descubre y muestra con testimonios que 10s dueios mas devastadores 

son 10s producidos por la perdida de un hijo. En este punto coincide con 

Mayete Viltard quien considera que es la muerte que entrafia 10s mayores 

riesgos para 10s supervivientes, y tambien coincide con Jean Allouch, quien 

afirma que el duelo paradigmatic0 es aquel que se efectlja por la muerte de un 

hijo. 

Para Allouch un hijo muerto constituye lo medular de la locura entre varios. 

Martha Lilia Mancilla rnuestra con casos, en su tesis, como la locura de algunas 

mujeres del porfiriato estuvo asociada a la muerte de un hijo. Un duelo no 

realizado produce un desplazarniento en las generaciones. 

No todos 10s ritos de duelo producen la operacion de privacidn entendida como 

aquella que instaura en la subjetividad una perdida a secas sin ninguna 

compensacion, para ernplear el termino de Allouch. Cuando el rito de duelo es 

privador, si hay sincronia entre rito de duelo y duelo subjetivo. Cuando el rito de 



duelo no es privador, no hay tal sincronia. En esos casos, no concluye, a1 

rnisrno tiernpo el rito de duelo con la subjetivacion de la perdida. 

Al cornparar por ejernplo el rito de duelo para 10s padres entre 10s nivaclks con 

el rito de muertos nuevos de Malinalco, que en una prirnera aproxirnacion 

consider0 que es un rito de duelo, dire que en sentido estricto, no lo es, pues la 

privacion corno operacion que transforma la subjetividad, no se instaura por 

este rito. El rito de muertos nuevos en Maiinalco es un rito de despedida, es un 

rito de duelo no privador que no acornpafia al deudo en la resolution de su 

duelo, en todo caso lo pone en rnarcha. No se sanciona la rnuerte del nifio, en 

Malinalco, corno una perdida a secas, se propone un continuum en el lazo con 

el nifio via religiosa: en la cornunicacion con el angelito. La operacion de 

privacion, si ocurriera, queda a merced de 10s recursos del deudo en su 

experiencia mas intima, es una vicisitud subjetiva no acompaiiada por el ritual. 

Las conclusiones que extraigo de 10s dos periodos historicos analizados 

estaran orientadas a facilitarnos una sintesis sobre el valor semiotic0 de las 

creencias y del rito conternporaneo del funeral de angelitos. 

Desde una perspectiva historica es posible apreciar corno en Mexico, el nitio ha 

sido objeto de interrnediacion con lo sagrado. Los nifios para 10s nahuas eran 

un tributo de 10s dioses. Los dioses eran los padres y duefios de 10s nifios. 

Especialrnente Tezcatlipoca. Los padres terrenales solo eran ternporales y 

debian cuidar de ellos. 

Los nifios eran expresion y florecirniento de 10s antepasados, eran su uiia y su 

cabello. Probablemente porque son las parte del cuerpo, que al rnorir, mas 

tardan en destruirse despues de las partes blandas. 

El nitio era creado por 10s dioses Ornetecuhtli y Ornecihuatl, en el noveno cielo. 

A1 nifio que nacia se le saludaba dicikndole que era flor en herrnosura y espina 

de rnaguey en defension de sus antepasados. El rnaguey por sus propiedades 

naturales de ser receptaculo de agua en zonas aridas, era un sirnbolo, de un 

agua que era precis0 extraer, de lo contrario se rnoria. 



Si morian lactantes iban al arbol nodriza o Chihihualcuauhco, un arbol del que 

pendian mamas llenas de leche. Ahi iban 10s niiios que no habian probado aun 

ningun alimenio proveniente de la tierra, y esperaban ahi para renacer. Los 

nitios de pecho no necesitaban devolver las cargas o tlacficpacayofl. Estas 

cargas se adquirian pot consumir vegetales o frutos y por copular. La 

restitution de dichas cargas se realizaba con trabajo en el Mictlan. Los niiios 

por ser lactantes y no habe; accedido aun a la sexualidad, estaban destinados 

al arbol nodriza. 

Durante la epoca prehispanica el niiio fue un objeto sagrado a traves del 

sacrificio a Tlaloc dios de la lluvia. Los niiios se asociaban con el agua y la 

agricultura. Su sacrificio traeria lluvia. La mljsica ceremonial era un signo de 

alegria para la comunidad. Se tenia la creencia de que renacian como renacen 

10s frutos sembrados. Los restos de 10s nitios sacrificados, no se quemaban 

como 10s de 10s adultos. Se enterraban poniendoles semillas de bledos en las 

quijadas. Era un simbolo de la siembra. Otros eran sacrificados en las cuevas 

pues se pensaba que estas eran repositorios de viveres, punto de enirada al 

Tlalocan. El Tlalocan era un lugar de abundancia, con corrientes de agua, 

plantas verdes y abundancia de alimentos. Esta imagen paradisiaca parece 

representarse en algunas comunidades cuando se trataba de retratar a 10s 

nitios muertos rodeados de flores, helechos y plantas. 

Los nitios que morian de muerte natural eran enterrados en el espacio 

domestico, bajo el piso de las habitaciones. Hoy en dia en Malinalco, al nacer 

un nitio, su padre entierra la placenta cerca de la casa para que la madre no 

tenga "dolencias". 

Cuando 10s nitios morian 10s vestian con la insignia del dios a quien lo 

dedicaban. Esta pkctica tambien constituyo un elernento de sincretismo. 

Cambio el atuendo y la deidad, per0 no la condicion de ofrenda. 

Sobre este lecho semiotic0 se tejieron las creencias cristianas sobre el angel. 

Es frecuente escuchar que 10s niiios antes de nacer son angeles y luego de 



rnorir, si estaban bautizados, se transforrnan de nuevo en angeles. Esta 

creencia encuentra asidero en la teoria de 10s lactantes que iban al arbol 

nodriza al morir, para renacer. 

La relacion del angel con el alrna, en Mexico tiene como historia, adernas de 

las creencias cristianas, creencias prehispanicas sobre las entidades anirnicas 

que para 10s nahuas eran tres: ionall;, teyolia e ihiyotl. El tonafii residia en la 

cabeza, el ihiyot; residia en el nigado, y el feyoiia en ei corazon. flsta ~jltirna 

tenia la funcion de equilibrar las dos prirneras. Al morir se producia la 

desintegracion de estas tres entidades animicas. El teyolia se transformaba en 

ave. Actualmente ha subsistido la creencia de una entidad anirnica que no es la 

nocion cristiana de alrna, se trata de la sombra. No existe acuerdo sobre el 

origen aei terrnino. Aguirre Belrran afirma que proviene de 10s negros africanos, 

y Lopez Austin afirma que quizas proviene del nahuatl cehualli Se realizaba 

antiguarnente la fiesta pequeiia de 10s rnuertos en la que se conrnemoraban a 

10s niiios rnuertos. 

La sornbra puede desprenderse dei cuerpo, no solo al rnorir, sino tambien 

cuando la persona duerrne. Un niiio tiene poca sombra, por eso es mas fragil y 

un anciano tiene una sombra mas fuerte. No hay identidad entre sornbra y 

airna, se trata de cosas distintas. Si la sornbra continiia mucho tiempo perdiaa 

si ouede ocurrir la enferrnedad e incluso la rnuerte. 

~ C u a l  es el aporte del analisis de estos aspectos de la cultura nahua a1 duelo? 

Entre 10s nahuas el rito de duelo si existia. Lo sabernos por 10s ritos de 

guerreros, y de parturientas, per0 no sabernos si habia un rito de duelo para 10s 

padres que habian perdido un niiio de rnuerte natural. 

He rnostrado que el duelo subjetivo lo vivian con pena y con angustia, aunque 

no rnenos resignacion. Existen nurnerosos testirnonios en la poesia. Los 

cronistas arrojan muy pocos datos sobre el dolor de los parientes y sobre las 

vicisitudes subjetivas de la perdida. Hernos encontrado algunas referencias 

particulannente respecto de las parturientas y respecto de 10s niiios 

sacrificados. 



La rnuerte, excepcion hecha de 10s nifios lactantes, era un hecho irreversible y 

definitivo, de alla no se volvia. Los uniws que renacian eran 10s nifios de 

pecho. Lo que si se reciclaba, para mantener el terrnino lopezausfiano era el 

feyolia, especie de energia vital. Cuando 10s nahuas hablaban de restituir las 

cargas en el Mictlan para que anirnasen nuevos seres, jno se trata acaso de 

reintegrar a nuestros rnuertos para que formen otra parte de nosotros rnisrnos? 

La reintegracion de nuestros rnuertos no se reduce a una identificacion con 

ellos sin0 a la subjetivacion de la perdida. Esa reintegracion, 10s antiguos 

rnexicanos, la representaban simbolicamente corno un banquete sacrificial 

sagrado, es una manera de hacer propia esa perdida por la via de incorporar 

un fragment0 de sus restos. 

jQue recogemos del estudio de este period0 para el analisis serniotico del rito 

contemporaneo del funeral de angelitos? 

En 10s inicios de la Colonia, el nifio siguio siendo un objeto de intermediacion 

con lo sagrado. Era intermediario de la evangelizacion, entre 10s frailes y las 

familias de 10s nifios. Esta intermediacion planteo innumerables problemas, 

violencia, muertes y duelo en 10s padres por la perdida de influencia sobre sus 

hijos, pues como hemos dicho ya, se transformaron en vigilantes y censores de 

10s antiguos ritos, y dejaron de ser para sus padres un eslabon en la 

transmision de sus tradiciones. 

Con la Colonia se inicio la evangelizacion y la destruccion de la antigua 

institucion religiosa. En ese proceso estaba en juego proponer otra paternidad. 

Los frailes se propusieron corno padres o tutores de 10s nifios y de 10s propios 

indios frente a la orfandad en que 10s dejaron sin sus dioses. Para el mundo 

novohispano la nueva paternidad se instal6 sobre un duelo cuya magnitud y 

alcances no han sido investigados. 

El dogma cristiano establecio una nuevo lecho semiotico de la muerte, y por 

tanto del duelo en el Mexico novohispano. Dos eventos son esenciales en la 

doctrina cristiana para entender la conception cristiana del duelo en este 



periodo: la caida de Adan y la muerte y redencion de Cristo. La caida de Adan 

transmitida corno trasgresion a la interdiccion de comer del arbol del bien y del 

mat, es en rigor la marca de la sexualidad. Cristo nace y muere para redimir a 

la humanidad de ese pecado. Por eso el bautismo a 10s infantes es concebido 

por-el Concilio Tridentino como el rito que borra el pecado que el nifio contrae 

por haber sido creado via sexual. Que el nifio contrae el pecado por la 

generation sexual, esta dicho textualmente. 

Se produce durante la Colonia, con el cristianisrno una total subversion del 

sentido de la vida y de la rnuerte. Mientras que para 10s nahuas la vida era vida 

y la muerte rnuerte, para 10s cristianos la muerte es vida y la vida muerte. La 

rnuerte es vida porque es la union con Dios y el estar excluido de la tentacion y 

la vida es rniiepte poraue es la permanente exposicion al pecado. Para el 

rnundo prehispanico los traba!os y las penas eran eso, trabzjos p penas. Para 

el mundo cristiano gozar es una pena, una muerte espiritual y la pena es una 

alegria. Esta total subversion de 10s valores produce una apologia del 

sufrimiento. 

Para el rnundo prehispanico la inmortalidad de 10s hombres no existia. La de 

10s dioses incluso, estaba sometida a un proceso de muerte y re-nacimiento. 

En ei crisiianisrno, ios seres humanos son mortales en la carne, per0 no en ei 

espiritu. Hay eternidad tanto para el que se salva como para el condenado, aun 

despues del juicio final. 

La madre de Cristo, bajo la advocacion de la Virgen de 10s Dolores, se 

constituyo en modelo para 10s deudos. Ella es un deudo ejernplar. Acepta con 

resignation la muerte de su hijo, pero ademas goza con ello porque sabe que 

la muerte de su hijo redimira a la humanidad. Es un duelo gozoso. No es una 

perdida a secas, la muerte de su hijo traera una enorme ganancia. Pero como 

la vida es la muerte para el cristianisrno, habria que expiar el pecado toda la 

vida, huir del placer y refugiarse en el sufrirniento. Asi planteado el duelo noes 

algo que se consuma y reintegra al deudo a la vida placentera, a su condicidn 

deseante. Sino que es un duelo perpetuo, sin fin. Esa es la unica erotica 



aceptable para el cristianisrno colonial, la erotizacion del sufrirniento, gozar del 

sufrirniento, porque asi se alcanza la vida eterna. 

El duelo en el cristianisrno colonial novohispano es una propuesta para la vida 

entera, estar de duelo yen culpa siernpre; no se reduce esta prescripcion para 

la cuaresrna y Sernana Santa. 

La advocacion de la Virgen de la Soledad representa el modelo mas intirno del 

duelo, el rnornento en que un deudo esta cornpletarnente solo con su perdida y 

su sufrirniento. 

La advocacion de la Virgen del Carmen por su relacion con las animas del 

purgatorio se constituyo en objeto de una devocion por la cual 10s deudos 

hablan con sus rnuertos. Les piden favores, les retribuyen con rezos, o con 

rnisas. Es una intercesora del intercarnbio con 10s rnuertos. Los difuntos sufren 

el castigo de sus pecados, requieren de las oraciones de 10s deudos. Los 

deudos necesitan la intewencion de 10s difuntos para resolver sus carencias 

cotidianas de diverso orden. Ahi surge el intercarnbio entre deudos y difuntos, 

es un vinculo sui generis. Los unicos que no iban al Purgatorio eran 10s niRos 

en razon de su inocencia. La rnediacion de ellos con 10s deudos es por ser 

sujetos en Gracia. 

La pureza del niiio se sirnbolizo con: el color blanco, tanto en la ropa litljrgica 

del sacerdote, sobrepelliz y estola, corno en el vestido del niiio si era angel con 

una palrna o azahar que le colocaban en la rnano al niiio, o con clavos que le 

ponian en las rnanos corno sirnbolo de Cristo. 

Los niiios durante la Colonia se enterraban en el templo o en lugares 

separados de 10s adultos, aunque esta no fue una disposicion general, si se 

produjo en varios lugares de Latinoarnerica. Los restos infantiles se vestian con 

el atuendo de algiin angel, santo, santa o virgen. En algunas regiones se les 

coronaba corno sirnbolo de virginidad. lndependienternente del atuendo a todos 

se les llarnaba angelitos, exceptuando la zona sureste del pais, particularmente 



en Oaxaca donde el nifio se transforma en flor. \I al parecer mantiene una 

mayor relacion con la tradicion prehispanica que con la cristiana. 

La transformacion ritual del cadaver infantil en un ser con vida celestial, hace 

menos insoportable su muerte, a1 tiempo de que separa la dificii conexion de la 

sexualidad fecundante con la muerte en la dimension subjetiva. Con esta 

transformacion ontologica de muerte en vida celeste el rito busca que el acio de 

copuiar de iugar a aigo viiai aunque sea por via ceiestial. 

Del duelo subjetivo por 10s niiios muertos durante la Colonia no sabemos casi 

nada. No existen testimonios que pudieramos recoger. Solo tenemos pequeiios 

indicios que se dejan ver en ciertos aspectos del rito. Nos referimos a la 

tradicion de pintar a 10s nifios muertos. La pintura muestra que, en varios 

casos, se pinta a1 niiio dormido, o vivo, o como si tuviera mayor edad que !a 

edad a la que murio. Ello revela que es insoportable representarlo como 

muerto, y que se busca prolongarle su existencia por via de la pintura. 

La muerte prematura no puede dejar de ser concebida que como una ofrenda, 

otrora a las deidades prehispanicas y durante la Colonia a Dios y a la Virgen 

Maria. 

La muerte de 10s niiios, en ambas tradiciones, prehispanica y cristiana, ha sido 

objeto de un rito alegre. Esa alegria se expresaba ritualmente con mhsica. En 

el mundo prehispanico, cuando un niiio nacia se le anunciaba que podia ser 

guerrero o que podia ser llamado al sacrificio para traer lluvias y por tanto 

cosechas. El nifio sacrificado producia dolor en sus padres per0 alegria en la 

comunidad. Mayor alegria producia si el niiio en la procesion sacrificial 

derramaba muchas lagrimas, pues se consideraban sefiai de buenas y 

oportunas lluvias. 

En el mundo novohispano la muerte de un niiio significaba alegria en razon de 

su acceso direct0 a la Gloria. La alegria se expresaba ritualmente en la 

ausencia de rezos y misas, a diferencia de 10s adultos. Los rezos solo se 

realizaron para quienes transitaban por el Purgatorio. Tambien se ha expresado 



la alegria con repique de campanas, flores, yerbas aromaticas. En Espaiia con 

castafiuelas, guitarras y bailes tradicionales y en Mexico con musicos o 

simplemente con tamborcillos y flautas, y juegos y cantos durante el velorio. 

Esa alegria se mantiene en 10s ritos funerarios hoy en dia en Malinalco, 

comunidad de origen nahua, perteneciente al Estado de Mexico. Se manifiesta 

con musica, velorio con juegos, y ausencia de rezos. Esta alegria ritual coexiste 

con el sufrimiento del duelo subjetivo en 10s padres. La alegria ritual expresada 

por 10s asistentes, vecinos y amigos no contradice el sufrimiento de 10s padres. 

Los juegos tienen por funcion hacer mas soportable el velorio, distraer a 10s 

deudos en esa primera noche frente al cuerpo inerte. En Espaiia no sabemos si 

tenia ese mismo sentido. Solo sabemos que de un lado lloraba la madre y del 

otro lado se divertian 10s asistentes. 

El duelo subjetivo no es de ninguna manera festivo y va mas alla de lo 

observable y de lo que hasta ahora ha sido estudiado etnograficamente. Ese 

otro registro del comportamiento es un fenomeno social que requiere muchos 

estudios mas, con una aproximacion muy distinta de la que hasta ahora ha 

sido. Es necesario sostener dialogos con 10s deudos durante mucho tiempo, y 

es precis0 estar dispuesto a encarar como investigador la angustia del otro y la 

propia y cornpartir de cierta rnanera su dolor. Lo no explorado en la propia 

subjetividad del investigador seri un punto ciego en la investigacion. 

He subrayado la importancia de considerar el termino fesiivo en su ascepcion 

ritual, como bien ha destacado Roger Caillois y no en el sentido profano 

contemporaneo. La fiesta ritual tiene un caricter ambivalente, alegria y 

angustia. Seguridad ritual que se funda en el temor. Tambien me he referido a 

la necesidad de separar la festividad ritual de la muerte, del caracter comico 

que la muerte produce como hecho universal. La comicidad es una dimension 

hurnana para encarar la muerte. Pero no es una actitud presente en quien 

padece una perdida muy significativa. Los padres no se rien de su hijo muerto. 

No es un hecho cornico para ellos. La levedad de la vida, considerada en 

sentido impersonal puede tener perfiles c6micos. Es la caida de toda potencia. 



La alegria por el juego en el velorio, la festividad ritual, la significacion de 

alegria por el acceso a1 cielo y el caracter comico de la muerte NO son de 

ninguna rnanera sinonimos. Lo que causa la alegria, o risa, en cada caso es 

cornpletamente diferente. Su consideracion es importante para evitar 

generaiizaciones que no nos perrniten avanzar en un analisis fino del duelo. 

Estos rnatices nos hacen poner en cuestion el estereotipo de que el mexicano 

se rie de la rnuerte. i D e  cual muerte? i De la calavera de carton bailando? 

'De la muerte propia? i De la muerte dei hijo? O i de la muerte corno realidad 

universal que se tiene a distancia? 

He rnostrado con los testimonios de 10s padres que perdieron a su hijo, en 

Malinalco, no obstante la brevedad de los mismos, que el duelo subjetivo es de 

una extraordinaria cornpiejidad; que en el duelo subjetivo se pueden apreciar 

las variables individuales, que obedecen a diversas razones, que unos barrios 

son mas tradicionales que otros, la naturaleza de la rnuerte, la edad en que 

ocurre, si era el primer hijo o era uno entre otros, asi corno lo que el difunto- 

nifio representaba para sus padres. 

Cuando un niiio muere en Malinalco sobre todo si tiene 10 a 12 aRos en 

adelante, en algunos barrios, levanfan la sombra en un rlto que se conoce 

como levantar la cruz. Y la llevan a enterrai. No hay una nitida distincion entre 

levantar la sombra y levantar la cruz, lo ernplean como sinonimos. A las 

personas que interrogue sobre el significado de la cruz, me decian que se dice 

asi porque tiene la forma del cuerpo del difunto, el eje vertical inferior son sus 

dos pies el vertical superior la cabeza y el eje horizontal sus dos brazos 

exiendidos. 

A1 principio de este trabajo afirrne que un duelo produce trastornos de la 

fecundidad, desintegracion familiar, y perdida de ernpleo, movirnientos 

migratorios, y recurso a1 aicoholismo entre otros, lo que ha quedado 

dernostrado con 10s testimonios. 



Tambien dije que un duelo produce la recomposicion del lazo familiar en 10s 

miembros de la familia. Situacion que tambien ha quedado referida por varios 

de estos casos. 

He planteado que el duelo tiene una dimension persecutoria, su expresion en 

cada cultura es diversa y se finca sobre las creencias de cada comunidad. En 

Malinalco una de las formas en que se expresa la persecucion es el ternor a 

que alguien "le haga ojo" a un hijo que nacio luego de otro que fallecio. Estas 

formas de expresion no pueden ser consideradas corno una regla, pues la 

subjetividad es rica en diferencias entre unos sujetos y otros. 

Se podra apreciar ahora corno el rito de duelo y el duelo subjetivo son de 

naturaleza cornpletamente distinta. El rito contribuye a la efectuacion del duelo 

subjetivo per0 no lo subsume ni lo anula. 

El duelo corno reaccion a una perdida se manifiesta con pesar, dolor, angustia 

y desanimo general. Reacciones que hacen contrapunto con la festividad del 

velorio. Que, corno ya dije, la alegria del velorio no se propone negar el duelo 

subjetivo, sin0 hacer mas soportable el dificil transit0 por esa noche. Pero para 

obtener ese sentido fue preciso preguntar a la comunidad que significaba para 

ellos, en lugar de interpretar desde nuestra perspectiva que si hay mljsica y 

juego es que no era dolorosa la muerte de un infante. Supuesto que no se 

puede sostener. Ademas, no se encuentra en la misma posicion subjetiva la 

rnadre del difunto-niiio que un vecino que la acompaiia. 

El rito de duelo es un conjunto de pautas de comportamiento trasmitidas de 

generacion en generacion. El duelo subjetivo no tiene pautas de 

cornportamiento, estas se manifiestan de una manera enteramente original, 

diversa, no pautada. El duelo sigue una trayectoria con muy diversos rodeos 

con la finalidad de localizar quien era el muerto para el deudo, y que es lo que 

perdio con el. Por ello no se reduce a su dimension afectiva o emotional, el 

afecto es un mero proceso de descarga, per0 el duelo es mas complejo que 

una emocion o conjunto de emociones, es una bljsqueda de sentido de la 

perdida que ha ocurrido. Se apoyara en la semiotics social per0 no se reduce a 



ella, se adentra en significaciones estrictarnente particulares segiin la 

naturaleza y la calidad del vinculo que existia con el ahora difunto. 

El duelo de un hijo muy pequeAo, no obstante que pueda ser mas doloroso, es 

mas cornplejo que cualquier otro duelo, porque alin estaba por construirse un 

lazo con 81. No hay experiencia de vida, no hay recuerdo de un vinculo, eso no 

tuvo ocasion de realizarse. No hay trazas de rnernoria que recorrer. No hay 

posibiiidad de dar sentido a ia perdida si no hay un "camino andado". Un padre 

que pierde a un hijo muy pequerio, no sabe aun que lugar ocupaba en su vida, 

puesto que para saberlo requeriria poner en escena sus expectativas 

inconcientes. Puede saber lo que racionalmente se proponia hacer. Pero hay 

un divorcio entre lo que racionalmente alguien se propone y lo que puede 

hacer. i a  paternidad impiica la puesta en escena de fantasias inconcientes 

construidas en el rnarco de la historia familiar. Lo inconciente es !o que 

heredarnos de nuestros padres per0 que aljn no se realiza. Esta herencia no es 

de crornosomas. Es una herencia significante. 

Para realizar un duelo es precis0 corporeizar ese vacio, construir un lazo 

imaginario para luego poder perderlo. En ese sentido la tranformaci~n del nirio 

en angel proporciona a 10s padres una posibilidad de construir ese vinculo 

imaginario por una via sagrada. El angelito puede ser objeto de pedidos 

parentales. Esa transformacion ontologica del niiio es posible por una irnagen, 

que se construye con su vestido. Un vestido que envuelve el vacio de huellas; 

mas vacio aun si se trata de un recien nacido. 

El recurso a la fotografia en ciertas comunidades o a la pintura en el period0 

colonial tiene la funcion de perpetuar una irnagen. No es posible subjetivar en 

una irnagen a un hijo rnuerto. Suele representarselo o corno angel o corno nirio 

vivo. Estas imagenes son mas soportables. 

Creo haber mostrado con suficientes elementos que el rito corno irnperativo 

social ideal y el duelo subjetivo corno lo efectivamente posible para cada deudo 

son dos cuestiones completamente diferentes que estan relacionadas y se 

intersectan. Algunas partes del rito de duelo son festivas per0 otras no. 



Mostrare a continuacion 10s puntos de sincretismo que se produjeron en este 

rito a partir del encuentro de las dos tradiciones, la prehispanica y la cristiana, 

sincretisrno que conforma actualmente al rifo de angelitos, y cuyo analisis 

semiotico hemos realizado. 

Tanto en el mundo indigena como en el cristiano ha existido la tendencia a 

considerar la muerte prematura como una ofrenda a la deidad o deidades. Tal 

consideracion vuelve la muerte menos violenta. La ofrenda de 10s nifios en el 

rnundo prehispanico se producia de dos rnaneras, por sacrificio, o si moria de 

muerte "natural" dedi&ndoselo ritualmente a alguna deidad a traves de vestir al 

nifio con el atuendo del dios. El atuendo fue transignificado. Hoy en dia se 

materializa, en Malinalco, con el atuendo del santo, o de la Virgen Maria. Es 

interesante advertir que en Malinalco no se lo viste de Cristo, excepcion hecha 

de la advocacion del Sagrado Corazon. Corazon cuyo significado tiene 

enormes resonancias sacrificiales. 

En Malinalco no obstante que se produzcan formas cristianas de vestir a 10s 

niiios, subyacen en ciertos procedimientos rituales, significaciones mas 

antiguas, como es el caso de la musica del cortejo firnebre al panteon que en 

Malinalco es la misma que la de procesiones ~ m b o  a las "cmcesitas", situadas 

en lo alto de 10s cerros, que son cerernonias de peticion de lluvias. Los niiios 

siguen asociados al agua, sobre todo en comunidades cuya actividad 

economics es la agricultura. 

Otro elernento de sincretismo importante es la relacion existente entre aves y 

angeles. El angel en el period0 de la conquista y en 10s inicios de la 

wlonizacion desempefio un papel de primer orden. El primer dialogo entre 10s 

franciscanos y 10s jerarcas nahuas consistio en hablar de la guerra celestial 

entre 10s angeles buenos y 10s demonios. Para una sociedad guerrera se eligio 

un tema guerrero. La guerra entre el bien y el rnal. El angel se wnstituyo en un 

guerrero contra el rnal. El archgel San Miguel fue un modelo simboliw de esta 

lucha entre el bien y el mal. Entendiendo por bien el cristianisrno y por malo y 



demoniac0 a la religion prehispanica. El misionero por esa razon, segun 

Riquelme, fue identificado con el angel. Nifios y misioneros fueron 10s angeles 

en ese nuevo mundo que se dividia entre "buenos" y "rnalos". 

Los ritos para infantes en la Colonia, se cimentaron en la creencia de la 

transforrnacion del nifio en angel. La transforrnacion de un ser humano en un 

ser alado era algo familiar para el mundo prehispanico. Durante el period0 de la 

Reforma cierivada dei coniiicto iuierano, el angel cobro una irnportancia 

singular. Uno de 10s grandes teologos de la lglesia fue San Agustin. En su obra 

La Ciudad de Dios desarrolla la nocion cristiana de 10s angeles corno 

inteligencias sapientes. La funcion de 10s angeles es rnirar a Dios. Un nifio que 

muere prernaturamente, si esta bautizado, tiene corno destino el cielo, en razon 

de su inocencia. Por eso se Cree que se transforrna en angel. 

Para el mundo prehispanico 10s niiios lactantes al rnorir iban a libar corno 

avecillas del arbol nodriza. Para el mundo cristiano 10s nifios se transforman en 

angeles. La relacion del alrna con las alas, no obstante ser un simbolo 

universal, adquiere connotaciones especificas ligadas con la cosmovision de 

cada cultura. En Malinalco ei sirnbolo alado y de ias plurnas se ha sincretizado. 

Los simbolos ael niiio en el mundo prehispanico eran las plumas y las cuentas 

de oro y las piedras preciosas. Al nacer, a un niiio se le cornparaba con ellas. 

Estos tres objetos, plumas, oro y piedras preciosas eran objeto de tributo. 

Malinalco por ser un lugar de nurnerosas aves fue tributario de plumas. La 

relacion de las plurnas, las alas y las aves con las "almas" aparece en varias 

culturas. Entre 10s nahuas 10s guerreros se transformaban en aves. Pero 10s 

nifios que iban al arbol nodriza, segun la representacion del Codice Vaticano, 

parecian libar de las mamas y flotar corno avecillas. Este complejo de 

representaciones fue un elernento que permitio el sincretismo con 10s angeles. 

La relacion entre el sacrificio y las aves tambikn era una constante. Los 

guerreros se sacrificaban en el campo de batalla y al morir se transformaban en 

aves. Entre 10s animales sacrificados, destacaban las aves. A 10s nifios 

sacrificados les ponian alas de papel, que se asocia con ias aves. Las plumas y 



las alas se consideraban sagradas. Eran una expresion metonimica de la 

deidad. Una pluma es algo que puede fecundar, corno ocurrio, segun el mito, 

con la madre de Huitzilopochtli. Este dios era representado por un colibri. La 

pluma no solo muestra significaciones de arnbas tradiciones sin0 incluso, en mi 

opinion, es simbolo tambien, local, de la flor de Malinalli. Me he apoyado en la 

observation etnografica de Sernana Santa para hacer esta lectura, que esta 

sujeta a nuevas obsewaciones y rectificaciones de ese sentido y que habra que 

analizar con mas detalle a partir de lo que 10s malinalcas digan de eso. 

La transformacion del nitio en un ser alado, en un angel ha dado la posibilidad 

a 10s padres de comunicarse con el y dirigirle pedidos, pues se Cree que esta 

cerca de Dios. El ave asciende a1 cielo, per0 tambien desciende a la tierra. Ese 

vinculo perrnite poder establecer imaginariamente un lazo que no tuvo ocasion 

de realizarse en vida. A diferencia de otras formas de mediacion colectivas, con 

lo sagrado, la cornunicacion con el angelito es estrictamente familiar. 

Mas alla de las sernejanzas morfologicas en 10s objetos o significantes rituales, 

corno las alas y la musica y, en algunos casos, semioticas, corno el 

reciclamiento de las almas de 10s nitios, que produjeron el sincretismo 

conceptual y ritual; es precis0 destacar que las concepciones del duelo de 

ambas tradiciones son completamente contrarias y contradictorias. Uno de 10s 

aspectos que muestran esta contradiccion, se relaciona, en Malinalco, con las 

creencias sobre la sombra. Desde mi punto de vista es necesario analizar, en 

cada comunidad, que sentidos produjo esta contradiccion de dos versiones del 

duelo muy diferentes, c6mo se resuelven y que aspectos del sentido social 

ritual actualiza cada uno de 10s deudos y lo hace operar en su duelo subjetivo. 
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PLANTA MALlNALLl 

Representacion del flechamiento de la planta 

Malina!li dia duodecimo 
del tonalpohuali 

Aqui se aprecia la planta de Malinalli en plena florescencia. 
Tornado del codice Historia Tolteca Chichimeca, version de Heinrich Berlin y Silvia 
Rendon, Mexico, Porrha, 3947, sin nbmero de pigina. Berlin interpreta aue las flores 
son plumas. 



ESTADO DE 
MEXICO 

~ 

ESTADO DE 
MORELOS 

ESTADO DE 
GUERRERO 





Cuevas de Chicomoztoc, lugar mftico de donde salieron las tribus y 
comenzaron la migracion. Tomado del &dice Historia Tolteca-Chichimeca, 
version de Heinrich Berlin y Silvia Rendon, Mexico. Pornla, 1947. 



Huehuetl, pieza tallada en madera. Diseiio 
corte en medio del sol. 

desplegado. Aqui se muestra un 

Huehuetl, diseiio desplegado, La representacibn rnuestra otro lugar de corte. 



POBLACION DEL MUNlCIPlO DE MALINALCO 

Numero de habitantes a1 aiio 1995 
Total 20,157 Hombres 9,997 Mujeres 10,160 
Niimero de habitantes a1 afio 2000 
Total 21,760 Hombres 10553 Mujeres 11,207 

/ # de hab. 7999 9264 12,031 13899 16872 1 

Afio 1950 1960 1970 1980 1990 
0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 

TASA DE CRECIMIENTO 
Aiio 1950 1960a 1970 1970 a 1980 1980 a 1990 
Tasa 1.47 2.73 1.40 2.0 

Fuente: Gobierno de la Repdblica, Lapoblacion de losMunicipios de A4&ico, Conapo, Mixico, 1994 

POBLACION, RELACION MUNICIPIO-ESTADO 
/ Municipal hombres mujeres Estatal 

Pohlaci6n 1980 13899 
Pobiacibn 1990 16872 8350 8522 

Poblaclbn 1995 20157 9997 10160 Poblaci6n aiio 1995 11,707 964 

Tasa de crecimiento 80-90 1.96% Hombres aiio 1995 5,776,054 

Tasa de crecimiento 90.-95 3.62% Mujeres aiio 1995 5,931 910 
Densidad de poblaci6n 1990 88.85 

uoblacibn 1995 106.15 Densidad estatal 1995 545.55 hkm2 
% Poblaci6n del mpio. 0.17 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1995 

--- 

0 a 14 aiios 8,070 habltantes 47.83 % 

15 a 64 arios 11,063 habltantes 65 57 
mayor de 65 1,021 hab~tantes 6 05% 

No espec~ficada 3 hab~tantes 0 02 % 

Fuente: Fichas bisicas del Estado de Mtxico, Secretaria de Gobemaclbn 
Centro Nacional de Desanollo Municipal, Sistema Nac~onal de Informaci6n Municipal, Junio 1999 



ECONOMIA 

Fuente: Fichas bbicas del Estado de Mexico, Sccretaria de Gobernacion, Centro Nacional de Desarrollo 
Municipal, Sisterna Nacional de Information Municipal, Junio 1999 

Grado de margination municipal 1990 Alta 
1995 Media 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTNA 
Poblacibn mayor de 12 aiios 11,003 hab. 65.21 % 

Poblacion economicamente activa 4,432 40.28% 

Poblacidn economicamente activa ocupada 4,362 98.42 % 

Poblacion economicamente activa desocupada 70 1.58% 

Poblacibn economicamente inactiva 6,399 70.82% 
NO es~ecificado 172 I 56% 

P.E.A. por sector Personas YO 
Sector primario 2789 63.94 
Sector Secundario 594 13.62 
Sector Terciario 868 19.90 
No especificado I l l  2.54 

Suma 4.362 1(100/. 



ECONOMlA 
SECTORES PRQDUCTIVQS 
MALlNALCO 

DESGLOSE DE POR SECTORES, ARO 1990 

Fuente: Secretaria de Cobernacion, lnformacibn Basic% Sistema Nacional de lnformacion Municipal, 
Junio 1999 - 



Cornercio 

Hay tres tipos de cornercio en Malinalco, el trueque, que aun se practica entre 

10s habitantes de Alrnoloya y 10s de Malinalco, en visperas de la fiesta de San 

Miguel Arcangel, el cornercio establecido corno hoteles restaurantes, tiendas, 

farmacias, papelerias, pasteleria, peluqueria, tiendas de artesania, tiendas de 

regalos y libros, tiendas de ropa, entre otros y el cornercio informal o tianguis. 

~ s t e  ultimo es rnuy arnplio se instala 10s rnierwles, que es cuando es mas 

grande, y los sabados o dorningos y dias festivos. lnicia en la calle Juarez y se 

extieade por-varias calles. aledafias. El comercio de 10s rniercoles ha crecido 

rnucho en 10s ultirnos dos afios. Los puestos se instalan sobre el suelo o bien 

sobre tablones apoyados en cajones de rnadera. Los hay de un metro de ancho 

hasta puestos de 8 a 10 metros de frente. Entre 10s 200 puestos que contarnos 

se expenden productos tales como: Frutas, verduras, carnes, iacteos, 

pescados, aguas frescas, antojos (sopes, tlacoyos y otros alirnentos 

preparados), chorizo, cecina, chicharron, sernillas y chiles secos, quesos de 

fabricacibn casera, tortillas hechas a rnano, abarrotes, hierbas rnedicinales, 

medicinas naturales de fabricacion casera, plantas, ropa para darna, vestidos, 

faldas blusas, ropa para bebe tejida de estarnbre, pants, ropa para caballero, 

pantalones, rnezcliila, carnisas, calzado para darnas, caballeros, nifios y bebes, 

huaraches de llanta, botas, tenis, calcetines, corseteria, rnerceria, ropa para 

mufiecas, ropa interior para caballero, cinturones, sombreros, delantales, 

chancletas de hule, sueteres, rnanieleria de tela y de hule, joyeria de fantasia, 

juguetes, cosrneticos, articulos para el cabello, llaveros, adornos, canastos, 

barro (rnacetas, cazuelas para cocina), cerarnica, loza y cubiertos, recipientes 

de peltre para cocina, plasticos, cubetas, recipientes de plastico de diversos 

tarnafios para cocina, charolas chinas de plastico, articulos de hoja de lata, 

herramientas electricas tales corno sierra para cortar arboles, podadoras de 

cesped, taladros, caladora, articulos para carpinteria, tlapaleria, cornales de 

barro y de metal, anafres, carbon, ocotes, cal, accesorios para licuadoras y 

lavadoras, herrarnientas de rnano, herrarnientas para el campo, articulos para 

caballos, larnparas de aceite, y articulos electronicos, radios, grabadoras y 

estereos. 



CUADKO No. 
TRABAJO E INGKESO EN MALINALCO 

SlTUAClON EN EL TRABAJO ARO 1990 personas YO 
Ocupacibn empleado u obrero 745 17.07% 
Ocupaci6n de jornalero o peon 1298 29.75% 

Trabajando por cuenfa propia 1731 39.68 
Patron, nesocio familiar no especificado 588 13.48 
Suma 4362 99.98 

POBLACION QUE TRABAJA 1 HORAS TRABAJO 
Horn personas porcentaje 
Hasta 32 horas semanales 923 27.18 

32 a 40 horas 466 13.72 

4 1 a 48 horas 2.006 59.08 

Sumas 7 795 ~ n n  

INGRESOS POR SALARIO MINIM0 
Poblacion con menos de un salario minimo 1759 40.32% 1 

/ Poblacion con un salario minimo y hasta menos de 2 s.m. 2,109 48.34% 

/ Poblacion con dos salarios minimos v hasta 5 s.m. 399 9.14% 

j Suma 4,267 100% I 
Fuente: Informacion Basica. Sistema Nacional de lnformacion Muncipal, Base de datos electronics 

Zona economica del Gobierno Federal, Area Geografica para salario minima clasificacion C 
Concento lngresos diarios en pesos a60 200! 
salario genera! $35.85 aproximadamente 3.77 dolares diarios 

Albaiiil $52.25 aproximadamente 5.81 dolares diarios . 
Velador $46.30 aproximadarnente 4.87 dolares diarios 
Observacion: En este tabulador no aparece el ingreso de un jomalero, por lo que infiero que pcrcibr el 
salario general 

Fuente: Tahulador vigentr a pdnir de! I" de Enero de 2001 
Comisibn Nacional de Salarios Min~rnos, Mexico 2001 



Medios de Comnnicaci6n 

Red de carreteras 

Total 85.90 km. (pavirnientado 48.10 Ian. Revestida 19.10 y camino lural revestido 18.70 km) 
El camino que wmunica a Malinalco con El Zapote es de brecha y en temporada de lluvia tiene muy 
malas condiciones. 

Servicio postal 

Oficinas postales 
Total administraciones agencias expendios institution publics 
10 1 1 1 7 

Volumen de correspondencia emitida 1997 

Piezas total o r d i i o  registrado 
2,285 2,207 78 

Volumen de correspondencia recibida 1997 
Piezas total ordinario regismdo 
11,999 11,551 448 

Sewicio de telkgrafo 
A1 3 1 de Diciembre de 1997 

Agencias I 1 Cotel 

Telegramas transmitidos en 1997 
Total 23 (21 nacional y 2 internacional) 

Telegramas recibidos 70 (nacionales) I 
Giros transmitidos al interior de la republics 148 
Guos recibidos 352 (nacional230 e intemacional 122) 

Fuente: Anuario Estadistico del Estado de Mexico, INEGI 

Otros servicios 
Telefonia, casetas publicas en el centro, y sewicio telefbnico en 10s domicilios 
televisi6n por cable. 
internet, Existe un local que renta equipo para internet y correo electronico. 
Transportes, autobuses, microbuses, taxis colectivos, o de sewicio especial, otros (caballa, burro) 



Datos del lnstituto Nacional ds Geografia Estaciistica e informatics sobre 
Malinalco 

Viviendas habitacionales, ocupantes y promedio de ocupaci6n: 
Datos a] 5 de Nov. 1995 

Viviendas particulares colectivas total ocupantes particulares colectivas I 
[promedio de ocupantes por vivienda 5.1 1 

Viviendas conclnidas registradas por el lnstituto de accibn urbana e integracibn social por tipo de 
viviendla 

I / Touil residential alta 

Drenaje de las viviendas 
Datos a1 5 de Noviembre de 1995 

I ' Vivien6as canectada a red iosa sbptica desagije a rio desagiie a grieta No no especificado 
total publica o barranca tiene 
3.950 358 1486 112 109 1879 6 

Viviendas y energia elictrica 
Da.tos a1 5 de Noviembre de 1995 

1 Viviends Si No No especificado 

Viviendas particulares habitacionales y disponibilidad de agua entubada 
Datos a1 5 de Nov. 1995 

Viviendas dispone agua entubada de llave p~iblica no dispone no especificado 
Dentro vivienda fuera vivienda 

dentro terreno 

3,950 434 2,494 83 933 6 



Tratamiento del agua 

Volnmen de aguas residuales vertidas en cuerpos receptores 
1997 
Cuenca del Balsas 
1,539 millones de metros clibicos por aEo 

Tomas de  agua potable por tipo 
A1 31 de Diciembre de 1997 

dombticas 
1,085 

comerciales 
15 

Plantas de tratamiento de aguas residuales en uso 
Capacidad instalada 
1997 

1 planta del sector privado, 6.56 litros x seg. I 
Fuente: Anuario Estadistico del Estado de MCxico, INEGI 



SERVICIOS DE SALUD EN MALINALCO 

Poblaci6n derechohabiente a1 3 1 Dic. 1997 

Total IMSS ISSSTE ISSEMYM 
I 1 1,790 673 0 1117 J 

Fuente: INEGI 

Poblacidn usuaria de 10s servicios medicos 
Instituciones pcblicas del sector salud 
1997 

ASISTENCIA SOCIAL 
Total INSS ISSEMYM ISEM DIF 
10,188 267 1117 7519 1285 

1 i 
Fuente: INEGI 

I Personal Ma ico  a1 33: de Diciembre de i997 
ASISTENCIA SOCIAL 

IMSS ISEM DIF 
I 

I Personal tkcnico en salud a1 31 de Diciembre I 
I Total 5 1 

Fuente: INEGI 

Unidades medicas a1 3 1 de Diciettlbre de !997 
Consuita extema 

ASISTENCIA SOCIAL 
Total IMSS ISEM DIF 
7 1 5 1 

Fuente: NEGI 



CONOCIMIENTO DE GESTANTES SOBRE LOS CUIDADOS PRENATALES Y 
CUESTIONES AFINES. 

Encuesta aplicada a mujeres habitantes de Tenancingo, en zonas rurales en 
1992. 

La poblaci6n de Tenancingo es muy cercana a Malinalco, fisicamente, y tienen 
eventos hist6ricos en comirn. 

Conclusiones de las Encuestas 

70% conoce 10s cambios fisiol6gicos del embarazo 
40 % lleva una alimentaci6n adecuada 
84 % 10s cuidados que debe tener 
76 % desconoce 10s riesgos y complicaciones 
66% desconoce las enfennedades que pueden afectar su embarazo 
73% de las mujeres ignoran las funciones del aparato genital en hombres 
y mujeres 
83% acude a control maico 
100% evita consumo de drogas y alcohol o cigarros. 
53% no sabe cuantas semanas dura un embarazo 
90% no sabe cual es el period0 fertil de una mujer. 

Fuente: Ramona Valencia, Alicia Rodriguez y Sara Martinez Bustos Tesis de Er$wmera General. 
Tenancingo, Mex, Centre de Orientacih y capacitacidn profesional en el &ea de salud y otras afines, 
S.C. Enem de 1993 



CUADRO DE NAClMiENTOS Y DEFUNCIONES 

FUENTE ARCHNO MUNICIPAL DE MALINALCO 

NAClMiENTOS 
ARo Nacirnientos 
1995 - 623 
1996 597 
1997 640 
1998 599 
1999 572 
2000 579 

En 1996, para mostrar solo un ejemplo el 13 % de 10s nitios fueron registrados 
con nornbre extranjero. 

DEFUNCIONES 

Los cuadros de defunci~n arrojan datos que no en todos 10s casos son 
completes, sin embargo ofrecen una idea de las condiciones de salud de las 
madres y de ios nirios y una posibiiidad de tasar 10s padecimientos mas 
frecuentes. 
En el trienio 1996-1 998, cuyas actas se detallan en estos cuadros, murieron 65 
niiios. Las causas de muerte frecuentemente aparecen cornplicadas por 
enfermedades asociadas o desnutricion. Un niiio puede presentar a la vez 
varios padecimientos: 

9- desnutricion 
I -anemia 
6 -con prernaturez 
4 -por transtornos perinatales 
6 -por transtornos congenitos o geneticos 
27- por problemas respiratorios 
9 -con transtornos gastrointestinales 
4 -con padecimientos renales 
6 -rnurieron de asfixia por sumersion 
1 -por arma de fuego 
3 -nitios con deshidratacion 
3 -nirios con traumatismos craneoencefalicos 
2 -con hemorragias intracraneanas 
1 -neuroinfeccion 
I -encefalopatia 
1 -por picadura de alacran 
8 -otros padecimientos. 

La desnutricion es mas elevada de lo que se registra en actas. Los problemas 
respiratorios ocupan el 41.53% de causas de. rnuerte. Los transtornos 
gastrointestinales ocupan el 13,84%. 



TESiS 0OCTORAL"HA MUERTO UN ANGELITO EN ! 



Fota 1, Beltrin Jimenez, Vista panorimica de Malinalco, Mex. 

Foto No. 2, Araceli Colin, Muro lateral del atrio. Temp10 el Divino Salvador, Malinalco, Mex. 



Foto # 3 Beitrirn Jiminez, Cuauhcalli, Zona arqueologica Malinalco, Mex 

Foto # 4 A.Colin, Simbolo de rnaiinalii en el pedestal de la cruz. Templo del Barrio de Jesus Maria, 
Malinaico 



Foto ii 5 Postal Efren Galvan, Interior del Cuauhcalli, detalle aguilas centro y lado izquierdo, ocelote al 
fondo 

Foto #6, Postal Efrin Galvan, Detalle piel de aguila 



Foto ii 7 Detalle pintura mural del patio del Convento Agustino, Malinalco, Mex. 

Foto i: 8, Detalle pintura mural, patio del Convento Agustino. Ave con cabeza humana y especie de 
hominido tocando un futo de cacao. 



Foto # 9_ Beltran J., Fiesta de la Independencia, 16 de Septiembre, "El Simulacro" 

Foto # 10, Beltran J. Fiesta de  la Jndependencia "El Simulacro" hombres vestidos de muje, 



F
oto # 11 F

iesta "E
l Sirnulacro" D

ia de la lndependencia. S
oldados en la torre 

F
oto ii 12 B

eltdn, J. N
ifios vestidos de negritos Fiesta "El S

im
ulacro" D

ia de la lndependencia 



Fotoii 13_ Andres Hernandez, Baile oaxaqueiio de la Guelaguetza, Jardin de NiRos, San Martin. Mco 

Foto8 14, Andris Hernandez, niRos bailando. Jardin de NiRos del Barrio de San Martin. Mco. 



Foto ?+I 5 A. Colin, Familia en la cocina El Zapote . Malinalco. 

Foto #16, A-Colin, DoRa Lucina y su nuera cocinando, El Zapote, Malinalco, Mex, 



Foto ii I7 A. Colin_ Horno de pan para uso familiar "Ei Zapote" Malinalco_ Mex 

Foto t I8 A. Colin, Temazcai para uso familiar. Barrio de San Martin. Malinalco 



Foto ii 19 A.Colin, DoRa Reyna Cruq partera Barrio dc San Martin, Malinalco 

Foto No. 20 A. Colin. DoRa Prajedes Rivera, panera. El Pallliar. Malinaico 



. .. ~. 
Fir;" ?;el 2Zt A. Ctr.ii!i. Avisi, qoc i!icrLa '-A. pyi~lr  dr liu: je deporllard ia basu!~ i-li e; sud!ii,r!o 
municipal. Ade. El i?yuntamienton Semana Santa 2001. Malinalco. Mex. 



Foto # 23 Beltdn .I._ Semana Santa en Malinalco. Abril 2000. atrio del Templo El Divino Salvado~ 

Fotoii 24 A. Colin, Judios que encaberan la procesibn. niiia "La Vemnica" niiio "Simon". Seniana Santa 
Malinaco. ivlex. 



Foto X 25 A. Colin; Judios de cabaileria, Semana Santa, Malinalco, Mex 

Foto i. 26, Judios de lnfanteria. atria dei Tzmplo El Divine Srrlr~~dor Malinaico, Mes. 



Foto ' 27 A. Colin, Judios de caballeria. Detalle de bordado de aves, Sernana Santa, Malinaco 

Foto 7 28 A. Colin, Procesilin en el atrio. Ternplo El Divinu Sal~~~idor,  Seniana Santa. Malinalco 
Detalle ingeles flanqueando a Dios Pridrr 



Foto # 29 A. Colin, Judios de infanteria, Detalle de bordado 2 hgeles cara a cara 

I:oto ii 30 Detalie de tejido, angelitos centraies de cara a una flor y treboles de cuatro hojas. Cena muy 
mexicana:sandia. Altar del Templo Barrio dr Santa Monica, Seinana Santa. Malinalco. Mex. 



-- 

Foto it 3 1 A. Colin, Detalle de bordado: aves cara a cara flanqueando un caliz judios de  infanteria. 
Malinalco .Mex 

Foto# 32 A. Colin, Delalle de bordado: angeles cara a cara flanqusando una cruz.. judios de infanteria. 
Malinalco. Mex. 



FotoP33 A. Colin; Detalie de bordado: "Virgen de 10s Dolores" Se~nana Santa, Malinalco 

Foio# 34 A. Colin, Deialle. Adorno de lanzas, centuribn y judio de caballeria. Ternplo El  Dirino Sulvridor 
Semana Santa. Malinalco 



Fotodjj A. Colin. Detalle de bordado. 2 aves cara a cara frente a un caliz 

Foio# 36 A. Colin. Detalie. Plumas negras y blancas en ataud de cristal de Cristo. Cristo "el xuerrero 
sacriticado." 



Foto $
 37 A

. C
olin, D

etalle pintura sobre tela. 2 aves ifrente al sol? T
em

plo de San M
artin. M

alinalco 

Foto # 38 D
etalie, dos aves frente al sol, 2 arigeles frente a San M

artin. A
rco de serniilas, ternplo de San 

M
artin. M

alinalco. 



Foto# 29 A
. C

olin. A
ltares de N
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ivino Salvador, M
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F
oto # 40 A
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ltar de "La V
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ivino Salvador, M
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Foto f! 4 1 A
.C

olin, ScA
or del Santo E

ntierro, 'i'cnlplo del D
ivino Salvador, M

alinalco 

Foto # 42 A
. C

olin; E
rm

ita en B
arrio de San Juan, "car~

os" de Sem
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Foto # 43.A
ndres H

dez. Seiior de la E
scalera, T

em
plo de San M
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Foto ii 44, A
. C

olin, D
etalle. B

ordado de la guadalupana, judio de infanteria, Sem
ana Santa, M

co. 



Folo ii 45. A. Colin, Angelitas camino a la ceremonia de Semana Santa, calle Juarez, Malinalco 

Foto # 46 A. Colin. Angelitas acompatiando a Jeshs. Atrio del Templo El Divino Salvador, Semana Santa 



Foto # 47 A
. C

olin. 
D

etalle angelita con plum
a de papel de china. Sem

ana Santa, M
alinalco 

Foto # 48 A
. C

olin. A
ngelita de 3 m

eses de edad .Sem
ana Santa, A

trio del T
em

p10 El D
ivino Salvador, 

M
alinalco 



Foto # 49, A. Colin. Detalle mariposa bordada, judio de infanteria en descanso. Capilla abierta, Convento 
Agiistino, iuiaiinaico. 

Foto # 50, A. Colin. Entrega de "cargos" de San Juan, Detalle. El hombre de tunica roja es Jildas, lleva 
un costal con monedas en la mano. 



Foto # 51 A. Colin. Detalle penacho angelita, -Semana Santa, Malinalco 

Foto # 52 A. Colin, Detalle del peinado. Angelitos en fieltro. Templo de Sh. Mbnica, Malinalco 



Foto # 53 , A. Colin Grupo musical, Las Truchas, Malinalco 

Foto # 54, A. Colin, Grupo de mkicos tradicionales, Semana Santa Templo de Sta. Mbnica, Malinalco. 



Foto # 55, A. Colin, Mkicos tradicionales, interior del Templo de Sta. Monica, Semana Sank 
Malinalco 

Foto No. 56 Don Bmulio Hernrindez, director del m p o  musical fi-ente a1 altar familiar. 



Foto # 57, A
. C

olin. N
iiia que baila en la danza de 10s guarincitos, 12 de D

iciem
bre, M

alinalco, M
ex 

F
oto # 58, ~

n
d

ris, Hdez. Festividades N
avideiias, L

a H
uida a E

gipto, M
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Foto # 59 A. Colin; Letrero que indica la direccion hacia el panteon, Cabecera de Malinalco 

Foto # 60. A. Colin. Porton del panteon municipal, Malinalco, Mex. 



Foto # 63. A
. C

olin 
A

ltagracia Jurado, com
erciante. Pan y canastas de dulce para las ofrendas 

Festividades de D
ia de M

uertos. 

F
oto #

 64. A
. C

olin. 
D

etalle de canastas de papel con dulces tradicionales. T
ianguis nocturne, ID de 

N
oviem

bre. D
ia de 10s niiios m

uertos. 





iingel junto al Cristo de la Cvlumna. Deblle penacho. Templo de Santa P~SC. Taxco. 
Gro. Siglo XVIII, tornado de 40 siglos de Plastica Mexicana, Tomo Arte Colonial, 
Mexico, Herrero, lmpreso en ltalia, 1970, Coord. XavierMoyssen. 



OTRA FORMA DE REPRESENTACION "ANGELICAL" 
QUE NO ESCAPA AL SINCRETISMO 

f 

. ,  t 
L ( s .  , , **g$:!.$&<>$?::. 

Cruz de San Miguelito, se coloca en la puerta de cada vivienda para ahuyentar 
el mal. Se teje con una planta llamada "pericon" 

PERICON 
Taoetes ilorida 

Representacion de la planta "pericon" ( Tagetes florida) 
A 

Si rotamos la cruz de pericon tenemos la representacion de una mariposa. 
El sol nahui ollin, tiene tambien el disefio estilizado de una rnariposa como se 
puede apreciar en el huehuetl 



A. Colin1 Artesania del Estado de Guerrero. 'Angelit0 rnexicano?' 0 guerreros 
nahuas transformados en rnariposas y aves. 





Cristo-sol flanqueado por dos aves azules (parte superior). San Martin 
flanqueado por dos angeles (parte inferior). Arco elaborado con semillas, 
Templo de San Martin, Malinalco. 

-. 
/' 

,/' , 
i -  . #.--. * 

Zc 3' . f .  

Flor de cuatro petalos flanqueada por dos angelitos. Encaje tejido a mano. Altar 
del templo de Santa Monica, Malinalco 



Estarnpa de Juan Diego, flanqueado por dos aves azules.(Fragrnento) 
Ternplo de la Villa de Guadalupe, Mexico, D.F. 



Revista Artes de Mexico, No. 15, El arte ritual de la muerte niria. Mexico. Conaculta 



Lapida con cruz. A
trio del ternplo, B

arrio de S
an Juan: La niiia Y

rnelda 
Z

am
ora, fallecib e

l dia 26 de M
arzo de 1951, "S

us abuelos le dedican este 
recuerdo." 

Lapida con angelito. A
trio del tem

plo B
arrio de S

an Juan. E
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1950 fallecio e

l joven M
arcos Lara a la edad de 26 aiios. S

u afligida m
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dedica este recuerdo. 

A
ctualm

ente 10s entierros se realizan en el panteon M
unicipal. L

a m
ayoria de ellos no lleva lapida 



TE VAS ANGEL M ~ O  

Te vas angel mio 
Ya vas a partir 
Dejando mi alma herida 
Y un corazon a sufrir 

Te vas y me dejas 
Un inmenso dolor 
Recuerdo inolvidable 
Me ha quedado de tu amor. 

Pero Ay cuando vuelvas 
No me hallaras aqui 
Iras a mi tumba 
Y ahi rezaras por mi 

Veras unas letras escritas ahi 
Con el nombre y la fecha 
Y el dia en que falleci. 

Se repite 
Te vas angel mio 

Esta pieza se canta cuando termina el velorio y comienza el cortejo rumbo al 

panteon. Refieren 10s rnljsicos que es uno de 10s momentos en 10s que 10s 

padres, abuelos y hermanos inevitablemente lloran mucho, no obstante que el 

rito del velorio haya sido muy "alegre". 





Doiia Reyna Cruz ( partera del Barrio de San Martin) 

Pues mas que nada ire (mire), yo aprendi con una tia que se llamaba Natalia per0 
de parteras era desde mi abuelita, mi abuelita se llarnaba iuciana, despues mi 
mama se llamaba Facunda, per0 ella no me ensefio, me enseiio mi tia Natalia 
Jimenez que era hermana de mi mama, despues yo luego, yo hacia tortillas, no 
teniamos diners, Brarnos bien pobres, tome yo la pelota de masa, harta, que tenia 
yo que hacer muchas tortillas, era miercoles de ceniza, entonces vino aqui la 
vecina, porque mi suegro se iba a Chalma a vender. La nuera de mi vecina ya iba 
a dar a luz, la mama de la muchacha estaba bien espantada porque venia de 
piecitos y era primer parto y mi tia me llamo, me dijo, hija, me dijo vengo a verte, 
para que por favor me vengas a ayudar a atender ese parto, porque esta dificil, 
per0 incluso no habia carros, entonces no habia coches, nada, nomas venian tres 
corridas a! dia (autobuses en tres horarios), era uno en la mafiana a las 7 u 8 de la 
mafiana, el otro bajaba a la una, y yo trabajaba a las 5 de la tarde. Nomas eran 3 
corridas, y ninguna persona que tuviera un carrito, como ora que algunos tienen, 
no, ... 

Ah~r i ta acaho de mandar a una (parturienta) para Tenancingo, porque no vive 
aqui, vive ahi donde se llama el Santo Desierto, el pueblito, el Palmar de 
Guadalupe. Entonces como esa muchacha es primera, muy chaparrita, muy 
chiquita de todo, entonces ya la taba (estaba) atendiendo una de mis sobrinas, 
que tarnbien es partera, per0 me la trajieron (trajeron), porque vieron que no, que 
no se iba a aliviar (parir), llegando aqui, luego luego la revise, y le dije no, tu no te 
vas a aliviar conmigo. No le dije, pero el bebe o la bebe, lo que sea, venia de 
sentaderas, ese iba a ser de corte (cesarea) entonces yo tengo ahorita 35 o 36 
afios atendiendo parto, pero nunca me ha pasado, asi que digamos ya se me 
murio una persona, no, nunca gracias a Dios, per0 yo luego veo, cuando no estan 
bien, luego luego las traslado a Tenancingo a Toluca, per0 mas mas a 
Tenancingo, y si no aqui mismo, llamo un dotor ( medico) y si entre ese dotor y yo 
no varnos a poder luego luego (la envio) a Tenancingo. Y por eso es que nunca 
me ha pasado nada. 

De nifios muertitos si porque ya 10s traen muertitos, si se 10s he sacado, y 10s 
dotores, ... tambien han nacido algunos niiiitos deformes, que no tienen cabecita, 
nomas asi de la frente, y ya estan muertitos. Tambien ha habido muertitos que se 
les mueren y no sienten (las mamas), luego tienen 10s bebes hasta ocho dias de 
muertitos, per0 si es verdad, porque ire (mire) yo les he trasmitido a 10s dotores, y 
ya no mas se despellejan (el bebe muerto), per0 despues para que despues para 
que no le llegue a dar una infeicion a las mamases (mamas) les dan tratamiento, 
yo les digo, no, las tienen que llevar a tratamiento para que no vaya a ser una 
infeicion, una enfermeda, que mas que nada, pues ya muertito el nifio adentro, 



pues ya es una infeicion grave para la mama entonces ellas, todos, pues me 
tienen muy bien, corno le dijera yo, muy bien conocida, me tienen confianza, y 
aqui vienen muchas gentes hasta rnaestras. 

Ahorita una maestra de Chalma se queria venir a aliviar (parir) conrnigo, que si 
tocara en la noche, que no quiere llegar al ISSSTE ( dinica para trabajadores del 
Estado), que no se porque no quiere llegar al ISSSTE, pues yo le digo, ... es 
primera, (prirneriza) y a uste le tienen que dar su incapacidad (permiso para no 
laborar), dice ella, per0 ya la tengo, y pues no se per0 ... , yo lo que les he dicho, 
que luego dicen que algunas vienen ... maestra, una hermana de la que se va a 
aliviar (parir) vino y me dijo que la habia citado el dotor a1 rnes y que viene porque 
se sentia molesta, ella perdio la cuenta, se sintio rnolesta, y la reviso, le digo, oiga 
rnaestra,' le dijo el dotor que para aqui un mes?, le dig0 mire sabe que, junte sus 
cosas y si ya las tiene juntadas o si.. . a donde se va a ir a aliviar (parir) dice voy a 
ir a Toluca, ya tiene juntas sus cosas (preparar su equipaje), dice ya, le dig0 pues 
mire vayase y ya se va a aliviar, nomas le va a dar tiernpo de llegar, per0 vayase 
en un especial (taxi que trabaja fuera de horario), no y ora ta (esta) de agradecida 
y ahora por esa rnisma confianza quiere que su hermana se alivie conmigo, 
porque yo le dije que sf ya se iba aliviar de su niiio. Dice que nomas le dio tiempo 
llegar y contrato un coche para que se la llevaran a Toluca ya con 10s pasajeros, 
se alivia en el camino, si porque el pasajero va subiendo y bajando, en eso pues 
parece que no, pero( se hace) una hora (de camino) y ora esta de agradecida, 
porque dice "me salvo me hubiera aliviado (parido) en el camino, y ora ella tiene 
rnucha fe y rnucha confianza me tiene, porque dice que le ha salido las fechas que 
yo le (he) dicho. Porque vino de tres (por tres ernbarazos) y de 10s tres yo le dije a 
las fechas que se iba a aliviar (parir) y sale, y no nornas (nada mas) ella sino que 
otras personas han salido. 

Y otra ... un prematuro que nacio, en lo que andaban para aca y para alla 
buscando ...p ues entonces no habia tambien casi gran cosa de coches o de sitios 
asi que hubiera aqui, tambien en lo que andaban para aca y para alla buscando, 
nacio el bebe y tambien en el general (Hospital General)aqui en Tenancingo tuvo 
que haber llegado ese prematuro, per0 le corte grande la cuerda (el cordon 
umbilical) porque a esos les tienen que meter este ... me parece que por ahi les 
ponen sonda para que agarran vida mas ... asi me dijeron, quien sabe, yo no se 
porque no lo he visto, per0 yo despues ... a 10s tres dias me mandt, traer el dotor 
aqui de Tenancingo del general (Hospital General) per0 yo no me espanto porque 
yo se que 10s trabajos 10s hago bien, entonces este me dice ... este ...q ue llego y 
pues me mando el nombre, que llego y que me present0 buenos dias, si, pregunte 
y salude, a ver jcual es el dotor que me rnanda traer?, si seiiora, i ya  uste llego?, 
le dije "si" just6 es seiio Reyna? jsi? Ya que agarro y que me pasan, que me 
presentan con el dotor, y ya que me dice, no, seiiora dice pues la felicito, porque 
este prematuro ... si otra persona que no supiera ... lo hubiera dejado perder, per0 
mire este bebe ta (esta) bien, jcomo supo? iquien le enseiia? Le dig0 pues mire, 
yo creo que las alvertencias (advertencias) ya las he de tener un poco preparadas 



porque pues deplanadarnente (sic) yo se que cortandole el ombligo lar ... este 
. . .grandecito creo por ahi 10s auxilian cuando ya estan. Dice pues ta (esta) bien.. 

-0 sea que usted recibio al nifio, lo ayudo a nacer, y luego lo rnando al hospital 

-Si, pues, per0 ya a la mama ya no, se fue nomas el bebe, el puro bebk se fue, la 
mama se quedo en su casa, per0 el bebe estaba asinita (asi) (hace gesto con !as 
rnanos de que era rnuy pequeiio) chiquitito ...y ya me dijo el dotor, que taba 
(estaba) bien, y que le habia yo dado rnuy buena preferencia a ese bebe y que 
pues que mas que nada si se habia ... se logro ... no ahora ya esta el chamaco asi 
(sefiala con el dedo una talla de un niiio mayor) 

- Ha atendido rnuchos nifios 

Si y ya le digo, y por eso mucha gente me tiene confianza, entonces tarnbien 
de abortos, muchos ... ve que luego que 10s dotores, porque ya se ve que ya 
tienen rnucho sangrado rnejor les hacen legrado. Pues fijese que yo no. Si 
llega una persona, y que todavia le siento que t i  (esta) el produtito (produciiio, 
feto), porque luego luego se siente, luego, agarro, y luego luego las acuesto, 
les pongo un te, ire (mire) se le pone: raiz de la fuerza, romero, chinicuil, 
planchana, guayabiyo, raices de chichicastle del chiquito, y un camotito de 
guasochi!, y otro ... este ... una cascarita de jitolin, 

Le ponia un poquito de cada uno 

- Si de todo un poquiio y luego luego las acuesto y les estoy deteniendo un 
poquito su vientre y luego les doy un aventon de alcohol en la cadera y con eso 
se calrna luego luego el sangrado. Y ya. Si ya se le quito en una hora ... solo 
que ya te (este) rnuy despegado ( de la matriz ,ei producio) que ya esie casi 
aqui (sefiala abajo, en 10s genitales) pus (pues) como Cree que va a detenerse, 
ya no, porque hay unas personas que vienen que ya tienen corno cuatro, cinco 
dias (de sangrado) y pus ese ya no se logra. Pero s i  ayer empezo (el 
sangrado) y luego llego anoche, pues ese si se queda. Pero eso ya no 
es ... como le dijera yo ... si el que ya ta (esta) ya bien despegado ya ta en 
camino jcomo lo voy a subir? Pus ya no, ya no se puede, per0 si todavia hay 
oportunidad ... no y el trabajo es que se les quite ... corno le dijera yo ... que se 
les quite tantito lo de.. el sangrado ...y que ya va a empezar a sangrar de vuelta 
otra vez se le da otra rocion (rociar) de alcohol, frio, se agarra un pufio, 
azotado ...( hace la serial de arrojar un chorro de alcohol con el puiio) y no se 
tiene que levantar , y yo les dig0 no van a tener relaciones (enfhtica) durante 
una semana, se van a cuidar, porque si ya se quedo ... per0 no las dejo ir en 
dos dias, ahi tienen que tar (estar) acostadas y ya, y si se les queda. 

- Es un bonito oficio doiia Reyna 



- Y yo no se ni leer, porque no se, ahi tengo unas pastillas, porque o sea que yo 
... cornpro rnedicamentos de 10s que yo conozco para cuando el parto, la 
inyeccion, y para despues, hay de dos, para detener el sangrado, una 
hemorragia. 

- Cuando vienen y que la barriga se les ve muy chiquita, las toco, luego ya les 
dig0 oye ya tienes seis meses, luego me dicen que si adivino; no, no adivino. 
Pero se siente, ya mis manos saben, luego vienen algunas y que se les ve bien 
grandota la barriga y que tienen pocos meses, oyes apenas estas ajustando 
cinco meses y luego me dicen si j a  poco usted adivina?, les dig0 no, no 
adivino, lo que tiento y ahi (ahi) voy y ahi voy y luego hay algunas que luego 
les he tornado una fecha, ya dos, una de Chalma me llego per0 entons 
(entonces) no pude atender el parto taba (estaba) yo operada de la visicula 
(vesicula), me Ilego y me dijo no pus ya hasta me pusieron suero para que ya 
me iba yo a aliviar (parir) per0 ora (ahora) ya me mandaron pa'(para) 
Tenancingo. Una seiiora que me conoce que de todos sus bebeses (bebes) la 
atendi se llama Petra, dice este.. me mando a que viniera yo a revisarme con 
uste, le quitaron el suero y la mandaron pa' Tenancingo con un dotor del centro 
de salud, y que pus que no que como se iba a aliviar si todavia le faltaba. 
Nomas (nada mas) le removieron 10s dolores per0 no se alivio, entonces me 
dijo, yo me siento ya re-ma1 per0 ora que ya me quitaron el suero ya hasta me 
descanse, me mando Petra que viniera yo a que me checara, y si, que la 
reviso, le digo ira (mira) muchacha, se llama Silvia, le dig0 ira (mira) te vas a ir, 
te vas a regresar, todavia no te vas a aliviar, sera dentro de doce o trece dias, 
per0 ya si te vuelves a sentir mal, pasas, para revisarte, te doy una checadita, 
si ya es, te vas. Si y a 10s doce dias precisamente, fue, ya que pasa, a las seis 
de la maiiana que llega, y yo casi a penitas me volteaba, porque estaba yo 
bien apenas cinco o seis dias de operada pero como ta (esta ) uno ya grande 
ya no se cierra uno (se refiere a la cicatrizacion de la herida quirurgica) tan 
facil, se tiene uno que cuidar un poco y ya me dijo que.. . y ya le dije ahora si te 
vas a aliviar (parir) le dije ahora si vete, ...p ues yo en Tenancingo tengo 
muchos dotores con quien me ayudo, alla con Antonio Gonzalez, o con el 
Cuevas o con Miguel Angel Morales, tres personas las que yo quiero, y de aqui 
con el dotor Noe o con Cesar y ya. 

No y una vez tambien fui madrina de medalla de una boda y me fui a la ...( registro 
inaudible) y que vienen a buscarme que ya se iba a dar a luz la muchacha, y 
Ilegue y que me dejo la razon, y que agarro mi maletin y que me voy y que llego y 
ya el muchacho no aparecio, ya andaba viendo 10s dotores y que llega con el dotor 
Noe me llevo bien, luego que llega el muchacho y como vio que no se par0 luego 
luego el dotor, diria pues adivinar aquioras (a que horas), que se pone chasco y 
que se va a ver al dotor Cesar, ire cuando el muchacho llego, ya estaba yo alla, ya 
estaba Noe y ya llego con Cesar, tres personas para atender un parto y ya 
despues de guasa, de relajo (en son de broma) dice el dotor Cesar: "y orita 
(ahorita) viene Peralta" pero yo a ese casi no le llamo muy rara la vez. Nos 
cantoneabamos (sic) de risa, porque todavia le faltaba un poco a la muchacha, le 



digo bueno doctor de ustedes a ver quien de 10s dos. No, doiia Reyna uste se la 
va a echar, ya la vio, uste llego uste se la echa. No dotor,uste (usted), -no, no,. 
Uste ya que quedan 10s dos dotores de acuerdo a ver cual de ios dos, uste 0 yo, 
no, doAa Reyna y ya. Y fijese la primera vez fue bien normal y la segunda (el 
segundo embarazo) fue de cesarea. 

- Es raro, no porque dicen que es mas facil el segundo embarazo que el primero. 
- No, lo que pasa es que 10s dotores son ... que le dijera yo ... violentos, no 

quieren esperar un rato, no quieren trabajar mas, no no es trabajar, es esperar, 
pero sienten que si les llega otra, por atender una se les va otra, eso es lo que 
pienso, pero iquiiin sabe? 

He atendido como tres personas o cuatro que ya tienen dos cesareas, y el tercero 
yo me lo aviento a atenderlas y han tenido a sus bebes normal, iquien sabe 
porque? Pero me tienen mas confianza como que si ya me reconocieran ya, 
demasiado saben que nunca me ha pasado nada ... y por decir de cuello cerrado 
de adentro del irtero, que no va a pasar ese bebe, he mandado cuatro al dotor. 

i E n  toda su vida de partera, en 38 afios que tiene de trabajar solo 4? 

Si en todo ese tiempo solo cuatro muchachas que han tenido el cuello del utero 
rnuy chico, en ese canal va a pasar el bebe, per0 si es muy chico no pasa, a esas 
Ies tienen que hacei a iuermas cesarea, porque eso no es de aca de la vagina, es 
de arriba, del cuello, y dicen ipero como sabe? Pues si con el tat0 (tacto) se sabe, 
porque si ya esta muy restiradito el cuelio, pus (pues) ya jdonde va a estirar mas? 
Pus (pues) ya no y jcomo se? iquien sabe? 

i Y  como le enseiio eso su tia? 

Pues yo mi tia nomas (nada mas) me enseiio del parto que venia de piecitos, me 
dijo ira (rnira) hija le vas a agarrar para agarrarle sus piecitos y yo lo voy a estar 
ernpujando, y yo le voy a cortar, yo todo, y me dio un paiial para irlo, como dicen 
aflojando, para que vaya jalandose pa'fuera. Y ese fue el primero, per0 yo nomas 
ese (nada mas) y como a 10s ocho dias, mi tia ya se ponia enferma en cada parto 
que atendia, ya estaba viejita mi tia, 

- iQue edad tenia su tia? 

-Uh mi tia atendib como ... tenia corno ochenta aiios, murio de ochenta y cinco 
aiios, mi tia Natalia Jimenez, y asi fue y ya de ahi (ahi) para aca, pus (pues) no he 
tenido problemas. -. 

-Usted que edad tenia cuando atendio el primer parto, ya no me acuerdo, tendria 
que sacar la cuenta. Creo 34. 

-iComo cuantos niAos habra atendido en su vida? 



- Uh, muchisimos, quien sabe, hubo un curso que fui a Toluca, al Seguro (clinica 
de seguridad social) ya tenia yo un libro asina (asi) de pura nota, que tenia yo 
que anotar 10s nifios, 10s partos, las inyecciones, me ayudaban mis hijos a 
anotar, porque ponia yo muchas inyecciones, curaba yo de huesos, ahora ya 
no porque ya me canso harto. 

- Hasta de Cuba se han venido a aliviar conmigo, han venido dos. De Nayarit, 
vinieron dos, tambien esas por saber como se atendia con una partera. De 
Tequesquitengo Morelos tambien han venido a aliviarse conmigo, per0 jcbmo 
saben? Y las personas que no han podido encargar (embarazarse) las he 
curado y han podido tener bebes. 

- ~Tambien les da yerbitas? 

- Las curo de la cintura, y se les dan yerbas y se les da un bafio, 

- y i como es el bafio? 

- Es agua bien caliente, hasta donde aguanten lo mas calientito. Y tienen que 
quedarse un dia o dos, para que puedan tener su bebe. 

- i Y porque de la cintura? 

- A porque tarnbien de aca de 10s ovarios, la cintura y 10s ovarios, asi me 
enseiiaron. 

No y una vez unas que vinieron a tomar un curso tambien del centro de salud de 
aqui de Mali (Malinalco). Se alivio una muchacha, entons taba (estaba) una 
comida aqui; mi hijo se metio en eso de la politica. Entons (entonces), teniamos 
comida aqui, yo tenia que hacer el liltimo dia del curso del centro de salud, y la 
muchacha que se alivio le hice un chiquihuite tarnbien de tortillas, y que me 
mandan traer, ya taba (estaba) mala, y las que vinieron a dar el curso, se me 
vinieron dos, se vinieron a ver como atendia yo el parto, y si pus, llegaron 
conmigo, y no sefiora, me dijeron, la alrniramos (admiramos) porque la verda, la 
verda, uste atiende muy bonito, con razon uste tiene mucho parto, atiende muy 
bonito, j le gusta?, pues cuando se case y tenga un bebe viene pa' que la atienda, 
asi, de relajo le contest0 ...( se rie) y si si les gusto mucho, vinieron dos. 

-Tambien ellas tienen mucho que aprender de usted. Doiia Reyna y a las que se 
les mueren 10s bebes, les hacen sus funerales de angelitos aqui en Malinalco, 
dicen que no debe llorar la mama, jcomo es eso? 

- Anda que si le lloran que esta creyendo que no le lloran, lloran bien harto. 
Solarnente que no les digan, y que ya se lo lievaron, y que no le dijeron que 
esta muertito, per0 por mas que no les digan si se dan cuenta, y que pasa un 



dia y no llega y que pasa otro y no llega y que ven que aqui hay movimiento, 
uste Cree que no se dan cuenta, no hay una gente que no se de cuenta. 

- jNo es una fiesta?, per0 entonces usted Cree que no se ponen contentas? 

No como Cree que se van a poner contentas, si ya ve que cuando se cae un 
pedacito de uAa duele, se espanta uno y dice uno ay pobrecita de mi uiia, pues 
un bebe menos, nueve meses que lo tiene uno. 

- Y porque diran que se pone contenta porque se va direct0 a1 cielo, iporque 
diran eso? 

A no es cierto que se pongan contentas. No aqui nadie dice ay dichoso de mi 
porque se murio. Yo, ... de el se le murio un nifio a su esposa (seiiala a su hijo) 
y me dio mucha tristeza, y lo tuvimos atendiendo mucho, lo llevo a muchas 
partes, estuvo aqui, estuvo en Tenancingo, luego lo trasladaron a Toluca, 
hasta el hospital del 20 de Noviembre. Nacio un miercoles y fallecio un martes, 
a 10s 7 dias. Murio porque tenia mai ei corazon. Ai otro dia de que se alivio mi 
nuera, le amanecio bien morado el parpado, lo tuvimos que haber trasladado 
iueguitito. Me dijeron no, doiia Reyna le falta oxigeno a su nifio. Si ya nos io 
llevamos en la noche a Tenancingo. Luego a la una a Toluca. Era el tercer hijo. 
La mayor ya se me caso el que sigue tiene 13 y el mas chico 10, el que murio 
tuviera 12 afios. Pero ie atendieron bien en ei 20 ae noviembre.iiegresa uno 
bien triste porque ya trae un muertito. 

-Y las pacientes que vienen con usted y que ya traen el nitio rnuerto, justed les 
dice o les dice la famiiia? 

- Yo habio entre secret0 con ia que viene y me dice -6cheie gai-ias a "e i  si sale- 
No pues de salir sale, porque les da miedo que las operen, que les hagan cesarea. 
No 10s dotores todos les hacen cesarea. Pero yo les inyeto (inyecto) y tienen 
dolores como si estuviera vivo. 

- j Y  que les inyecta? 
- Sintoxinon, per0 ya despues les tienen que dar tratarniento. 

La entrevista se intenumpe pues la espera una paciente. 



Enero 2001 

Doiia Ofelia Romero (Barrio de Santa Maria). 
(confecciona 10s vestidos para 10s angelitos) 

La conversacion transcurre en la calle, en la prolongacion Juarez, afuera de su 
casa. Ella esta sentada en una pequeiia silla, vendiendo pan en un canasto. 

iC6m0 aprendio a coser Doiia Ofelia y como comenzo a vestir a 10s angelitos? 

Pues yo tenia una amiga que cosia 10s vestidos, asi para 10s muertitos y era mi 
tocaya, tambien se llamaba Ofelia. Yo estaba recien casada y ella era mas 
mayor que yo. Y cuando iba siempre me decia: "acompaiiame a vestir a un 
niRo muertito" y al principio me daba rniedo per0 luego se me fue pasando. Es 
que sentia yo feo ver a las criaturitas chiquitas, todos frios y algunos tiesos. 
Ahora ya no me da miedo, per0 mas antes si. Y entonces asi me fui enseiiando 
a vestirlos y veia como les cosia las telas ella me enseiio. Ya luego ella se 
murio y corno ya me conocian me venian a buscar a mi. 

Cuando un niiio se muere, 10s padrinos del difuntito son avisados por 10s 
papas. Y a 10s padrinos les toca vestir al niiio. Vienen a pedir que les haga un 
trajecito. Los padres y padrinos se ponen de acuerdo en que quieren vestirlo, 
de San Miguelito ...p orque es el patron de San Martin, ode San Jose, ode San 
Grabiel (sic) y si es niiia la visten de Virgen Maria o de Sta. Elena o de 
angelitos. 

Si es San Jose es de amarillo y tunica verde. 
Si es del Sagrado Corazon, de blanco con rojo y corazon dorado, con un 
resplandor dorado para la cabeza. 
Si es San Gabriel, de blanco con rojo con un plumon y cinta en la frente. 
(Vease la fotografia No. del Anexo IV. 
Si es Virgen Maria, de blanco con azul. 
Si es angelito, de blanco con alas doradas o plateadas de carton, 10s 
guaraches son de carton con plateado o dorado. Yo les pido que me traigan el 
material, la tela y la cinta dorada que llevan, todo. Algunos visten a las nirias de 
Virgen del Carmen de cafe, per0 a otras no les gusta porque el color no es 
alegre. 

~Porque Cree que 10s visten asi? 

Porque les gusta, yo pienso que se les hace bonito. Y a algunos grandes 
tambien quieren vestirlos ... Solo el gusto que encuentra la gente de velar a 10s 
clifuntos ya vestidos. 

Cuando me piden un traje yo me apuro, tiene que ser rapido para que puedan 
velarlo ya vestido. A veces ni como para poder terrninarlo. 

Del Palmar me piden per0 alla no voy. Solo les digo como lo vistan, quien sabe 
como le haran. Pero yo creo si les gusta como le hago porque me vuelven a 
pedir otros. 



jcuanto les cobra? 

100 pesos (aAo2001) yacon susaccesorios 

-Doiia Ofelia y ique  pasa si no lo visten as;? 

-Pues yo creo que se les hace feo no seguir ia costumbre. Estan mas contentos 
si lo ven vestido. 

-Y iporque habra diferencia entre adultos y niiios? ~Porque a 10s grandes ya 
no ios visten de angelitos? 

- Puesporqueyaestancasados 

- Pero ique  tiene que esten casados? 
- Pues que ya son pecadores. 

Ya que lo veiaron pasan al panteon con mcsica. P.hora hay unos muchachos 
del molino que tocan acordeon. Y les piden que acompaiien al rnuerto. La 
musica es alegre. Para 10s adultos no hay musics, es muy raro. 

jPorque para 10s niiios si hay mrSsica y para 10s adultos no? 
Pues iquien sabe? Asi se acostumbra. 

El otro dia una sefiora me pidio un traje de San Jose y la madrina me dijo que 
no le gustaba un santo tan bajo (Hace gestos de extraiieza i i i j ?? ! ! )  
Yo digo pues si es el mero patron y ella decia que era tan bajo ...( se rie) 
Yo se !os hago como me digan. 
Lo que mas piden es San Miguel y la Virgen. 

!cs 9 dlas se lavanta la sonbiz y se reza un rasaiio, uri rnisterio y se ievantan 
las ceras, otro misterio y se ievantan las flores, otro rnisterio y se levanta la cruz 
de flores ( si es niAo ) o la cruz de cal ( si es adulto). 

- iQue pasa si no se levanta la sombra? 
- Pues dicen que espanta 
- Y asi se va todo completo al panteon su cuerpo y su sornbra. Y para 

entonces ya mandaron a hacer la cruz de madera y la ponen en la sepultura 
y tambien ahi llevan la sombra. 

- (,Y porque se les mueren ? 

- Pues de pulmonia. Se les ponen malos y como el jacal esta asi con ... pues 
muy dejado ... le entra corriente y se ponen graves, son muy pobres. Unos 
se les mueren chiquitos otros de 5 o 6 aiios y otros grandes que se 10s 
matan a balazos. 

- ~Porque es tan frecuente que haya balazos, que mueran asi? 



- Pues no se ...p leitos que traen o borracheras. El otro dia me vinieron a 
avisar de un ahijado rnio que ni me saludaba. Y lo rnataron, le sacaron el 
ojo. Y pues ni me acordaba que era mi ahijado corno no me saludaba asi 
10s papas lo acosturnbraron. Pues ya le tuve que hacer el traje. Para que lo 
velaran. 

- Cuando yo era niiia eramos rnuy pobres porque mi papa se murio y 
entonces aprendi a hacer cosas para ganar unos centavos. Mi mama y tios 
hacian pan y aprendirnos todos. Tarnbien me mandaba mi mama a ver 
como una seriora hacia las flores y me preguntaba ique  aprendiste? Y ya le 
decia yo. Luego me encargan de la iglesia que haga guias de flores de tela 
o de papel. 

- ~ Q u i e n  se las encarga? 

- Los mayordornos o rnandones. Yo creo les gustan porque me las vuelven a 
pedir. i Y  para que quiere saber quien las rnanda? 

- (Las vecinas que le acornpaiian tienen un cierto recelo ante mis preguntas, 
no entienden porque o para que un desconocido se interese en esos 
detalles. Me enseiia ias fotos de su nieto vestido para una pastorela de San 
Gabriel. ) 

- Las guias de flores se ponen en la mesa donde colocaron al niiio. Tarnbien 
las hago yo, son de color blanco. (La guia consiste en un arc0 de alarnbre 
forrado con flores de papel. En el Barrio de San Juan no se hacen flores de 
papel sin0 el corte conocido corno "papel espuma". 

Observaciones: 
Dona Ofelia no me hablo de cielo ni de infierno. Solo que es pecador quien ya 
se caso. La nocion de pecado esta ligada a la sexualidad. Tampoco se refirio al 
difunto niiio como angelito. Solo hablaba de rnuertitos, siempre en diminutivo 
sea adulto o infante, es una expresion cariiiosa y respetuosa. 

(En esta entrevista no precise si la sombra era para 10s adultos, para 10s nirios 
o para ambos. Cuando vuelvo a entrevistarla cuatro meses despues, sobre 
esta cuestion me dice que en San Martin si se levanta la sornbra de 10s niiios y 
que en 10s otros barrios no). 



Entrevista con Don Braulio Hernandez, violinista, de 66 aiios, mlisico 
tradicional de San Martin, Malinalco. 

i Como se inicio en la rnirsica, quien le enseiio? 

- Un compadre que ya murio que se llamaba Apolinar Millan, yo luego aprendi 
mas cosas, per0 lo primero el me lo enseiio. 

Lusted sabe leer notas? 

- No, yo soy lirico. 
Yo toque en un mariachi corno dos meses, ahi tengo un ahijado que tambien es 
musico, Evaristo, el toca con Tomas Mendez, que es compositor, en el 
Mariachi mexiquense, tocaba en ~estaurantes y en cantinas. Ahora vive en 
Mexico. El es profesional. Yo toco el violin, le intente con la guitarra, per0 me 
gusta mas el violin. Hicimos un grupo, somos cuatro per0 ya casi no nos 
reunimos a tocar. 

j Porque? u. 

-Por que uno trabaja de albaiiil, gana corno docientos pesos diarios, el otro 
cuida una casa, entonces no pueden dejar esos trabajos para venir a tocar. 

~Cuanto les pagan por tocar? 

-Pus (sic) corno seienta pesos cada iino. Ciiando soi;. eiitieiios o piocesiones 
no cobramos, la gente nos da una cooperacion voluntaria. 
(Me muestra una foto de Semana Santa en Malinalco para la ceremonia del 
Sefior del Santo Entierro. En esa fotografia esta el con su grupo tocando junto 
al centurion.) "Estos son 10s judios." De ese grupo somos cuatro musicos, el 
director que soy yo, que toco el violin, Margarito Mendoza, violinista tambien, 
Ermilo Sanchez, violinista, y guitarras, Pedro Hernandez Landeros, Odulio 
Garcia, y Salvador Gonzalez y tambien Mauro Benitez, (primo de Eduardo 
Benitez). Hay otro musico que ya no quiere tocar es Gabriel Brito. 
Este violin me lo regalo mi senora, un dia de mi santo, le costo 700 pesos 
ahora vale corno 1,500 o mas. 

~Cuantos musicos hay en San Martin, de rnusica tradicional corno usted? 

- Uh surnos bien poquitos. Los que habia ya se murieron, ya estaban muy 
viejitos. 

~Quienes son 10s que ya murieron? 



-Era un grupo, que ... Eran wmo cuatro violines, Jose Ma. Orihuela, Apolinar 
Millan, Juventino Brito, Jose ... no recuerdo el apelativo. De guitarras era, 
lgnacio Cevallos, Donato Brito, Eduardo Benitez, el contrabajo era Nieforo 
Velazquez, y el trombon Alberto Brito. 

Hay varios Brito, jverdad? 'Son de la misma familia? 

-Son parientes, uno es hermano, el otro es primo. 

Y de 10s que le siguen quienes saben tocar, jsus hijos se dedican a la mlisica? 

-No, no les gusta, no quieren, solo uno toca, Pedro. Pedro, mi hijo, el si me 
acompaiia. Juan le intento pero luego ya no. Pedro si toca en entierros. Yo 
antes tocaba en entierros per0 el doctor me dijo que ya no porque estuve 
rnalisimo del higado, y entonces me hace mal, porque respira uno el cancer del 
difunto. Si me dijo el doctor que ya no tocara en entierros. En procesiones si 
voy. Por ejernplo ahora vamos a ir a las crucesitas, que estan en 10s cerros, y 
vamos tocando como cuatro horas. Salimos a las dos de la hora vieja ( no de 
verano) y varnos caminando, hacemos como una hora al cerro, y luego vamos 
tocando en cada crucesita. Ya nos regresamos ya tarde. 

jCuand0 van? 

-Vamos a ir el proximo viernes (.19), queriamos ir el 3 de rnayo que es el dia de 
la Santa Cruz, pero el padre no puede, luego esta muy ocupado, por eso lo 
dejaron para el viernes. 

jDe 10s otros rnlisicos que usted conoce, alguno le ha enseiiado a sus hijos? 

-Pues si, pero 10s muchachos ya no quieren tocar eso. Mauro tiene dos hijos, si 
toca uno de ellos guitarra, per0 ahora esta en un coro de la iglesia, no le gusta 
seguir la tradicion del papa. 

~ Q u e  musica toca Don Braulio? 

-Uy pues me se muchas piezas. El zopilote mojado, otros le llaman El ave del 
paraiso, me gustan 10s pasos dobles, cadetes, Las bodas de Luis Alonso, 
Zacatecas, el son de La negra, Sangre azteca, y muchas otras, tambien mlisica 
funebre, esa nomas es la melodia. El son de la negra me la aprendi de un dia 
para otro. Zacatecas es una pieza que tocamos en procesiones. 

jComo hace para aprender una cancion? 

-Primer0 el oido para recordar la melodia, luego fijarse la posicion de 10s dedos 
en el violin, la memoria es muy importante, y luego me le pego, me le pego, me 
le peg0 al violin hasta que me sale, si no se me olvida. Se necesita mucha 
concentracion. 

jCuantos hijos tiene don Braulio? 



-Varones tengo 3, Pedro, Heriberto y Juan. Sus edades no las se, le pregunto 
a Ernilia, joye tu cuantos aiios tiene Pedro? Pedro tiene 47 afios, es el mayor 
de 10s varones, Heriberto tiene 42 arios, Juan tiene 30. Tengo hijas mujeres, la 
mayor es rnujer. Tuvirnos 14 per0 se nos rnurieron 7, me quedan 4 hijas. Los 
que se rnurieron se llarnaban; Reginaida, la mayor, Braulio corno yo, ese se me 
murio de 7 arios, de una cornplicacion del sararnpion. Noe, Raljl, Felipe, 
Esperanza, y una niiia que no se bautizo que se iba a llama: Gertrudis. 

- Don Braulio seria importante grabar esas piezas que sabe 

-Yo tenia un caset que grabamos, pero ya no IG presto, poi ahi ha de anda: 

Ser mijsico en Malinalco es una profesion de varones 
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