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INTRODUCCIÓN 

Finalizar este trabajo representó no solamente un gran reto profesional sino también la 

satisfacción de una inquietud personal que surgió a raíz de mi llegada a las tierras del 

Mayab. Profundizar en el conocimiento de los representantes actuales de una de las 

grandes culturas de Mesoamérica se convirtió en un tema de investigación, que 

pudimos realizar después de una estancia de más de 1 O años en la ciudad de Mérida 

capital del estado de Yucatán. A pesar de lo largo de mi permanencia, mi interacción 

con los mayas yucatecos me proporcionó no pocas sorpresas y numerosos desaciertos. 

Lo que la realidad me presentaba se contradecía en gran parte con la información 

bibliográfica a la que había tenido acceso hasta entonces. 

Mi experiencia personal y las lecturas realizadas me sugirieron muchas 

interrogantes que s1 bien en un principio surgieron empíricamente. fueron 

transformándose en una inquietud profesional y finalmente en los cuestionamientos 

teórico-metodológicos que guiaron este trabajo. Ahora, al final del camino puedo decir 

que varios de los supuestos pudieron ser verificados. que algunas de las afirmaciones 

fueron demostradas pero que también hubo omisiones. expectativas y posibilidades que 

no fue posible cubrir Sin embargo creemos haber alcanzado nuestra objetivo al realizar 

un trabajo que nos permitió ampliar y profundizar nuestro conocimiento de los mayas

yucatecos contemporáneos y adentrarnos al estudio de su identidad. 

Asimismo consideramos que la actualización de una parte de la información 

etnográfica de los mayas actuales asi como el avance en el conocimiento de los 

procesos identitanos que se están originando en el actual proceso de globalización es 

nuestra modesta aportación al estudio de esta etnia y a la revaloración de su cultura. 

El presente trabajo de tesis es parte de una investigación más amplia sobre 

identidad que se realizó en Yucatán entre 1996 y 1998 y que contó con el 

financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

El proyecto global estuvo bajo la responsabilidad de la suscrita y contó con la 

colaboración de la maestra Cecilia Lara Cebada y de los estudiantes Erika Chi, Paulina 

Patrón, Tomás Uicab y Gabriel Huchim alumnos de la licenciatura en Antropología 
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Social de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 

Yucatán que se desempeñaron corno ayudantes de campo. 

El estudio se llevó a cabo en los municipios de Motul y Valladolid ubicados en la 

zona henequenera y la zona rnilpera del oriente respectivamente del actual estado de 

Yucatán. En la selección de estas zonas se tornó en cuenta la importancia que ambas 

regiones han tenido en el desarrollo histórico del pueblo maya yucateco. La zona 

henequenera representa la región en donde se llevó a cabo el proceso de cambio social 

que trastocó más profundamente después de la conquista. el mundo de vida de los 

mayas de Yucatán El cultivo de plantación del henequén significó para el campesino 

maya nuevas formas de su¡eción e imposición que fracturaron sus relaciones materiales 

y simbólicas con su territorio y con la alteridad. En tanto que la zona rnilpera del oriente 

tiene condiciones históricas diferentes que la han convertido en zona de resistencia 

étnica y por lo tanto en el receptáculo de la cultura maya tradicional. 

El desarrollo del proyecto comprendió dos etapas: la primera consistió en un 

seminario de preparación teórico-metodológica para la conformación de un marco 

teórico general y la segunda de la realización de seis investigaciones individuales: dos 

de las investigadoras responsables y cuatro de los alumnos mscntos al proyecto. Todas 

tenian como meta final la elaboración de un trabajo de tesis. En el primer caso de 

posgrado y en el segundo de licenciatura. Las dos primeras investigaciones 

desembocaron en sendos trabajos de tesis doctoral corno el que aqui presento y otro 

que está en proceso sobre identidad y religiosidad popular a cargo de Cecilia Lara la 

otra integrante del proyecto 

En tanto que de los cuatro trabajos de licenciatura, dos se realizaron en la zona 

henequenera y dos en la zona del oriente sobre temas afines al terna central del 

proyecto. Sin embargo debido a la finalización del presupuesto asignado al proyecto y 

a las necesidades personales de los estudiantes involucrados éstos se retiraron 

después de haber elaborado un informe preliminar. 

El proyecto se planteaba corno objetivo principal el estudio comparativo de la 

identidad étnica de los mayas en el estado de Yucatán a través de sus formas actuales 

de organización y en las regiones henequenera y milpera del oriente del estado por 

considerarlas paradigmáticas en función de los procesos históricos que se desarrollaron 
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en cada una de ellas asl como de sus actuales expresiones culturales 1• Se trataba 

también de explicar los fenómenos de resistencia étnica y cultural como mecanismos 

que aseguraron la continuidad del grupo y su cultura. 

En ese sentido se consideró a la identidad como estrategia2 para preservar y 

construir su propio proyecto de vida, por lo que era necesario identificar cuales eran los 

referentes culturales que esta etnia consideraba necesarios mantener o redefinir para 

resignificar su identidad y persistir en el tiempo y en el espacio. La complejidad y 

polisemia de la identidad nos dificultó llegar a una definición general para el proyecto 

por lo que optamos por dejarla abierta y qL1e cada investigador en su trabajo individual 

libremente elaborara o seleccionara aquella que fuera más de acuerdo con sus 

objetivos particulares. 

En el desarrollo del proyecto global. en la etapa correspondiente a la revisión 

bibliográfica sobre los mayas modernos nos encontramos que la mayor parte de la 

información etnográfica, databa de la época de los cincuenta con los trabajos de 

Redfield y Villa Rojas además de un número limitado de trabajos etnográficos más 

recientes sobre algunas comunidades que nos daban una imagen fragmentada de la 

vida de los actuales habitantes de Yucatán pues la mayor parte de ellos, hacian 

referencia a diversas problemáticas que resaltaban sólo algunos aspectos de su cultura. 

Una numerosa producción desde las perspectivas de la Economía y la Historia se 

concentraba básicamente en la problemática económica de la zona henequenera. La 

mayor parte de las obras consultadas sobre la historia reciente de los mayas-yucatecos 

priorizan como sujeto de estudio al campesino henequenero y toda la problemática que 

se encuentra en torno al cultivo de la fibra desde un enfoque predominantemente 

' - De acuerdo con Benton (1983) las relaciones raciales y étnicas no son clases especiales de 
relaciones objetiva o naturalmente dadas, sino relaciones construidas históricamente que 
perduran cuando hay interés en mantenerlas y que cambian a lo largo de la historia cuando las 
motivaciones individuales se modifican. 
' - Al respecto retomamos la noción de estrategia de Bordieu que "no se refiere a la persecución 
intencionada y planificada de antemano de metas calculadas, sino al despliegue activo de 
"lineas de acción" objetivamente orientadas que obedecen a regularidades y forman 
configuraciones coherentes y socialmente inteligibles, aunque no se apeguen a ninguna regla 
consciente o no busquen objetivos premeditados planteados como tales por un estratega" ( 
Pierre Bourdieu y Loic J.D. Wacquant, Respuestas por una antropología reflexiva, Edil. Grijalbo, 
México, 1995:28). 
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economisista. Esta panorámica nos condujo a la necesidad de actualizar dentro de los 

limites de nuestra investigación, la información etnográfica de los mayas 

contemporáneos cuando menos de las regiones estudiadas a partir del estudio de dos 

municipios seleccionados para la investigación: Motul en la zona henequenera y 

Valladolid en la región milpera del oriente del estado 

Por otra parte y en función de un concepto tan dificil de aprehender como la 

1dent1dad3
• nos propusimos darle al análisis extensión y profundidad por lo que 

ampliamos nuestro universo de estudio más allá del estudio de caso con el fin de 

con¡untar la metodologia cuantitativa con la cualitativa Esto se logró con la aplicación 

de una encuesta4 a los municipios seleccionados que contemplaron siete comunidades 

de donde se obtuvo una muestra de nuestro universo de estudio conformada por 276 

cuestionarios. La 1nformac1ón obtenida se profundizó en los estudios de caso que se 

llevaron a cabo en una comunidad de cada uno de los munic1p1os seleccionados que 

fueron Uci en el municipio de Motul y Kanxoc en Valladolid La selección de las 

regiones de estudio como de los municipios se hizo por considerar que ambos resumen 

los procesos hrstóncos más unportantes que se desarrollaron en Yucatán y que han 

sido determinantes en la construcción y redefinieron de su 1dent1dad colectiva. 

En nuestro estudio particular nos planteamos como objetivo principal el estudio de 

la identidad étnica de los mayas yucatecos actuales a partir de la descripción y el análisis 

de los referentes identitarios seleccionados por los sujetos sociales para autodefinirse. En 

este análisis nos propusimos enfatizar las relaciones de poder ya que planteamos que su 

1nfluenc1a es determinante en la conformación de la identidad étnica en función de las 

relaciones de dominación-subordinación que caracterizan a la población indigena en 

nuestro pais. 

Partimos del supuesto de la existencia de una sociedad yucateca plural, en la cual 

los mayas han conservado y ofrecido su propio aporte cultural desde la perspectiva del 

'.- El estudio de la identidad ha sido creciente en las últimas décadas prácticamente desde 
todas las disciplinas sociales convirtiéndose en una herramienta de análisis para todas ellas y 
especialmente para la antropologia, originándose una importante producción que intenta 
definirla. pero que lejos de hacerlo se ha vuelto un concepto polisémico y resbaladizo que ha 
originado grandes controversias teóricas y metodológicas. 
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dominado. Su persistencia étnica y cultural se debe a la existencia de una matriz cultural 

compartida que les ha permitido apropiarse de los elementos culturales dominantes y 

refuncionalizar los propios en un continuo proceso de cambio y continuidad a través del 

cual redefinen constantemente su identidad. 

Consideramos que mucl1as de las acciones colecllvas de los actuales pobladores 

de Yucatán pueden ser explicados al analizar la redefinición que han realizado de los 

contenidos culturales que conforman su 1dent1dad y bajo los diferentes procesos de 

dominación a los que han estado sujetos Asi la sociedad yucateca actual es una 

sociedad pluriétnica y pluncultural. cuya 1dent1dad esta fuertemente 1nfluenc1ada por la 

presencia del factor étnico maya'' que matiza los diferentes procesos sociales y se 

expresa en diversos grados. otorgandole una particularidad especifica y dando lugar a 

expresiones culturales d1ferenc1adas pero que tienen como punto de punto de 

referencia los emblemas que configuran su matriz cultural 

Por ello actualmente en Yucatán es posible encontrar variaciones de las 

manifestaciones culturales de la etnia maya en función de los procesos históricos 

diferenciados. como son las formas de dor111nac1ón contemporáneas y la m1grac1ón 

1ntercornunitaria y rural-urbana que se ha ilgud1zado en los últimos veinte años como 

producto de la cns1s agraria que vive el estado. especialmente en la llamada zona 

henequenera La cons1derac1ón de dos espacios d1ferenc1ados. tanto históricamente, 

como por las cond1c1ones productivas y de reproducción social. en donde encontramos la 

expresión de la identidad de los mayas yucatecos. nos planteó para nuestro trabajo la 

necesidad de realrzar un estudio comparativo que tomará en cuenta las s1mil1tudes y las 

d1ferenc1as que significaba determinar la existencia de una matriz cultural y conocer la 

' - La información metodológica sobre la elaboración y aplicación de la muestra se encuentra en 
el anexo metodológico de este trabajo. 
" - Et estudio de la identidad étnica es particularmente importante en contextos poliétnicos 
debido a que la etnicidad implica clasificación. separación y vinculación entre individuos a 
través de un conjunto de categorías que son definidas en términos de un "nosotros" y un "ellos". 
La identidad que se construye siempre por contraste. es esencialmente un fenómeno de 
síntesis, ya que implica que en una misma persona se integren varios status y roles asi como 
diversas experiencias dentro de una coherente imagen de si mismo" (Epstein, A.L., Ethos and 
ldentity. Three Studies in Ethnicidad, Chicago, 1978·181. 
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forma particular en que a partir de ella, los sujetos sociales de cada una de esas regiones 

han enfrentado los procesos de dominación. 

En primer término tenemos el sector que habita en el oriente y el sur del estado, en 

la región conocida como maicera. cuya población continúa siendo mayoritariamente 

campesino-milpera Dentro de este sector podemos hacer una diferenciación. Por un lado 

encontramos algunas de las poblaciones consideradas como las más representativas de 

la etnia maya por conservar formas de vida más tradicionales que se localizan en la parte 

del oriente del estado. Por otro estan las comunidades del sur que aunque siguen siendo 

maiceras. siembran el maiz con nuevas técnicas y han sido objeto de la introducción de 

programas gubernamentales de d1vers1f1cación productiva como los citricos y que a 

diferencia del oriente. muestra ya cambios culturales importantes que se expresan en una 

disminución de la presencia de algunas de las variables que han servido para definir la 

identidad étnica. tales como el vestido. la lengua y los rituales asociados al cultivo de la 

milpa. a las fiestas y al e1erc1c10 del poder 

Un segundo espacio de expresión de identidad se delimita en el noroccidente del 

estado. es la llamada zona henequenera que, aunque su población sigue manteniendo 

lazos con la tierra, el cultivo de la plantación desplazó al cultivo del maíz como eje de la 

vida de los pueblos. A través del control de la producción de henequén se establecieron 

en esta zona lazos de sujeción y subordinación al poder del Estado Mexicano, de manera 

más directa y violenta que los que se establecieron en la zona maicera. 

Las particularidades del proceso de diferenciación étnica que tuvo lugar en 

Yucatán. originó al establec1m1ento de una peculiar "frontera" étnica, que dificulta el 

estudio de la identidad ya que. a diferencia de otras regiones interétnicas, la presencia de 

"lo maya" no esta circunscrito a un determinado espacio social. Ciertas variables 

manejadas tradicionalmente por la antropología, tales corno la lengua. el vestido, y la 

vivienda, cont1nlian siendo utilizadas tanto para la autoidentificación como para la 

heteroiden!lficac1ón étnica en Yucatan aunque algunas de ellas, como el vestido, la lengua 

incluso partes de la vivienda tradicionales han sido objeto de apropiación por parte de 

otros grupos de la sociedad yucateca. 

Por otra parte la autoidentificación étnica de los indigenas mayas, como en el caso 

de otros grupos étnicos de nuestro pais, tiende a ser negada o devaluada a nivel 
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manifiesto. Esto es explicable si tomamos en consideración que la indianidad constituye el 

supuesto ideológico de la larga dominación y subordinación a que han estado sujetos. No 

obstante el pueblo maya yucateco. corno otros grupos indígenas, ha logrado resistir siglos 

de dominación y es una presencia activa en el Yucatán contemporáneo, gracias a su 

particular capacidad de adaptación En su tenacidad, "recuerdan. inventan. rememoran e 

imaginan en distinlas maneras. ritmos e intensidades porque no conforman un bloque 

homogéneo ni se encuentran asépticamente aislados; comparten tiempos y espacios con 

millones de personas no mayas" (Ruz.1993) 

La identidad étnica se expresa en los diversos espacios que conforman la cultura 

de una sociedad La cultura puede ser definida como el conjunto de prácticas sociales 

presentes en la vida cot1d1ana de cualquier grupo humano. en la forma particular corno 

se articulan estas prácticas y se les da sentido para de esa manera reconocerse 

(autoidentificarse) como una unidad frente a otros grupos. 

De acuerdo con nuestros objetivos retomamos la definición de cultura elaborada 

por Geertz (1987) que dice "el hombre es un animal inserto en una trama de 

significados que el mismo ha te¡ido. que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de 

la cultura ha de ser por tanto no una c1enc1a experimental en búsqueda de leyes, sino 

una ciencia interpretativa en búsqueda de significados". Desde nuestra perspectiva esta 

red de significados no es una sola. Planteamos que cada grupo social crea y recrea en 

un tiempo y espacio históricamente determinado una forma particular y propia de 

organizar sus prácticas sociales y que son esas formas las que dan cuenta de su 

1dent1dad. 

El presente proyecto se plantea abordar el estudio de la identidad privilegiando 

las relaciones de poder desde la perspectiva de los protagonistas, de sus valores y del 

mundo simbólico que gira en torno al acceso y uso del poder. Nuestro interés se centró 

en la identificación de los elementos culturales de la identidad étnica maya, en especial 

aquellos en los que se expresan mas claramente las relaciones de poder como son las 

formas de organización vinculadas con la disposición y el control de los recursos 

materiales. así como las que se relacionan con la vida civico-religiosa y la ritualidad 

asociada a ella. 
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Consideramos que para entender las actuales formas y mecanismos asociados 

al ejercicio del poder entre los grupos étnicos mayas, era necesario hacer un 

seguimiento de las formas de organización político-religiosa que existían antes de la 

llegada de los españoles y de los cambios que posteriormente sufrieron durante la 

colonia y los años posteriores a la independencia. Aunque no nos propusimos 

profundizar en la perspectiva histórica. hacemos algunas referencias al pasado de los 

mayas yucatecos con el objeto de aclarar el análisis y señalar cuando asi lo 

consideramos necesario las continuidades históricas y culturales 

Abordar la identidad y especificamente la identidad étnica significa enfrentarse a 

numerosos problemas que tienen que ver con los fenómenos sociales que se están 

generando como parte el actual proceso de globalización económica y homogenización 

de la cultura y que inciden de forma determinante en la conformación y comportamiento 

de las identidades sociales. afectando muy particularmente a las identidades étnicas. 

Es en este contexto que estudiar la identidad étnica de los mayas actuales de Yucatán 

implica adentrarse en la problemática y las características de la conformación de la 

identidad de los grupos indígenas de nuestro pais y conocer los diferentes mecanismos 

utilizados por ellos que han permitido su persistencia étnica y cultural. Asimismo nos 

permite acercarnos a los problemas que se vinculan con la construcción y conformación 

de la identidad y cultura nacional. 

Debido a la complejidad y polisemia de la identidad consideramos necesario la 

elaboración de un capitulo que diera cuenta del estado de la discusión desde la 

perspectiva de los diferentes enfoques y autores que la han abordado. lo que nos 

permitió por un lado clarificar en lo posible el concepto y por el otro construir un marco 

teórico de apoyo a nuestro análisis. 

Por otra parte la dificultad para aprehender a la identidad nos planteó un difícil 

problema a la hora del análisis que intentamos resolver dividiendo nuestra información 

en dos partes La primera a la que denominamos Indicios de Identidad. quedó integrada 

por los capitulas 11 y 111. El capitulo 11 tuvo dos objetivos: el primero dar cuenta de cómo 

se construyó la identidad de los mayas a partir de la mirada de la alteridad que se 

refleja en la historia oficial; y segundo hacer un balance de la producción bibliográfica 

sobre el tema identitario que nos diera pistas para nuestra investigación. 
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El capitulo 111 contiene la descripción y el análisis de aquellos referentes 

identitarios tradicionalmente utilizados por la antropologla para estudiar la identidad 

étnica que son más visibles, cuantificables y más susceptibles de estigmatización a los 

ojos del "otro" y consecuentemente son más rápidamente abandonados en aquellas 

situaciones interétnicas donde el grupo étnico minoritario esta inmerso en un sistema de 

dominación Se trataba también de conocer la vigencia de esos marcadores étnicos en 

la conformación de los mayas yucatecos contemporáneos desde la perspectiva de la 

autoidentidad como la hetero1dentidad. 

La segunda parte esta integrada por los capitules IV y V. en ellos abordamos los 

elementos culturales que consideramos constituyen el sustrato de la 1dent1dad étnica de 

los mayas contemporáneos que se expresa en diversas manifestaciones de su 

organización social y que finalmente ha permitido la continuidad de esta etnia y su cultura 

en el tiempo y en el espacio. Asi en el capitulo IV se aborda la importancia que tiene la 

relación con la tierra y el territorio como ancla identitaria del ser maya. 

Por último en el capitulo V analizamos la vida político-religiosa y el mundo simbólico 

asociado a estos espacios sociales que son parte fundamental de la matriz cultural y de 

los fenómenos de resistencia étnica y persistencia cultural. Por ultimo planteamos que en 

ese proceso de cambio y continuidad. este grupo étnico ha mantenido formas y 

mecanismos para relacionarse con la sociedad dominante, algunas veces apropiándose 

de las formas de organización que esa sociedad le impone. y otras refuncionalizando las 

propias. Esas formas propias están matizadas por la manera como se perciben o se 

1dent1fican a si mismos como grupo étnico. 81 consideramos que la identidad étnica surge 

por oposición. negando a otra visualizada por ella etnocéntricamente. un grupo no puede 

conceptuallzarse si no es en términos de otro grupo, es decir, un grupo se constituye por 

un sistema de interacciones y donde este sistema no se da no se puede hablar de grupo 

étnico. De este modo y solamente así, en un campo de relaciones interétnicas es como 

podemos hablar de las identidades. 

Si consideramos que la identidad étnica es la expresión ideológica de un fenómeno 

de diferenciación cultural y organizacional, cuyos contenidos no son estáticos, nos permite 

conocer cómo se han transformando para adaptarse a las condiciones siempre 

cambiantes del mundo actual y como han ocupado "nuevos espacios políticos y 
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económicos sin renunciar a su identidad étnica. pero sobre todo creando nuevos símbolos 

de identidad que. sin perder su relación con los primigenios de origen colonial, adoptan 

formas distintivas en los contextos sociales en los que irrumpen" (Medina, A 1993). 

A continuación con el fin de hacer más clara y comprensible la lectura del trabajo, 

consideramos necesario presentar previamente a la exposición de los resultados, la 

rnetodologia utilizada en el análisis del material ernpirico. en especial el que se refiere al 

obtenido en la encuesta 

Metodología 

Las características polisémicas y de difícil, aprehensión del concepto de identidad objeto 

de esta investigación, nos planteo la necesidad de conjuntar la metodología cuantitativa y 

la cualitativa a fin de lograr resultados que pudieran ser medidos y posteriormente 

cualificados. La primera nos proporcionaria extensión en el conocimiento del tema y del 

sujeto de estudio. en tanto que la segunda nos permitiria acceder a la profundidad de los 

mismos y complementar la información obtenida en el primer nivel. La intención al utilizar 

ambos tipos de estudio fue tratar de revalorar el uso de las técnicas cuantitativas como 

herramientas metodológicas. que si bien tienen sus limitaciones dentro de las ciencias 

sociales. sobre todo tratándose de un terna tan espinoso corno la identidad, pueden ser 

Lililes para dar una mayor amplitud del problema que se pretende investigar. En tanto que 

la metodoJogia cualitativa propia de la antropologia nos serviría para rebasar el enfoque 

del estudio de caso y comprobar la información cuantitativa en especial en aquellas 

variables dificilmente rned1bles Para alcanzar estos objetivos se decidió como parte de la 

rnetodologia cuantitativa la aplicación de una encuesta a una muestra representativa del 

universo de estudio y de la cualitativa la realización de un estudio de caso en cada uno de 

los municipios seleccionados. 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, se seleccionó un municipio de dos de 

las regiones socioeconómicas en que se ha dividido el estado de Yucatán: la zona 

henequenera y la zona milpera del oriente. En la primera se eligió el municipio de Motul, al 

que históricamente se le reconoce como el "centro" de la zona henequenera y 

actualmente es uno de los que está experimentado un importante proceso de cambio 

debido a la introducción de la industria maquiladora. En la zona milpera se seleccionó un 
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municipio de la parte oriente que fue Valladolid, considerado como uno de los "más 

tradicionales", tanto por su participación histórica durante la Guerra de Castas, como por 

la ausencia de proyectos estatales y privados que tiendan a fomentar el desarrollo 

económico de la zona. En sintesis, interesó destacar los contrastes y las similitudes entre 

ambas zonas. 

La encuesta se aplicó a una muestra representativa de entre el 5 y el 10% respecto 

al total de la población rural de cada municipio seleccionado. Posteriormente, se 

seleccionaron comunidades de cada municipio que cumplieran con las siguientes 

caracteristicas: 

que tuvieran una población de más de 500 hasta 1,500 habitantes, y 

que estuvieran relativamente cercanas a la cabecera municipal, a una distancia de 

menos de 15 kilómetros 

Con estas caracterist1cas, se buscó una cierta homogeneidad entre la población 

encuestada y al mismo tiempo que el número de habitantes fuera manejable para realizar 

los estudios de caso Al mismo tiempo se trató de conocer la posible influencia que ejerce 

sobre ellas la cabecera municipal. 

Originalmente se planteó aplicar la encuesta en tres comunidades de cada 

municipio. sin embargo en el municipio de Valladolid las comunidades que tienen las 

caracteristicas antes mencionadas fueron de menor tamaño que las de Motul, por lo tanto, 

nos vimos en la necesidad de tomar cuatro comunidades de Valladolid para que el número 

de encuestas aplicadas fuera semejante al de Motu/. De tal modo que en Motul se 

el1g1eron tres comunidades (Uci. Kini y Zacapuc) y en Valladolid cuatro (Tixhualactún, 

P1xoy, Ticuch y Kanxoc) 

Dado que algunos de los objetivos del proyecto están relacionados con los estudios 

de caso que se realizaron en las dos comunidades seleccionadas, se levantó un censo 

para averiguar el total de casas y se seleccionó de manera aleatoria el 20% de las 

viviendas habitadas de cada una de las siete comunidades que componian el universo de 

estudio. Este porcentaje se determinó tratando de que el número de encuestas fuera 

suficiente para reflejar la diversidad que existe al interior de la comunidad, tanto en los 

aspectos económicos como socioculturales. El porcentaje obtenido se reflejó en un total 

de 276 encuestas. 
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La aplicación de la encuesta en cada comunidad se hizo en base al plano de la 

población. dividiéndola en cuatro partes a partir de dos ejes que se cruzaron en el centro. 

Las encuestas se distribuyeron equitativamente en cada uno de los sectores que 

resultaron de esta división y las viviendas se seleccionaron tratando de cubrir cada 

manzana del sector. iniciando por la parte central de la calle y evitando aplicar encuestas 

en viviendas ubicadas una enfrente de la otra. En caso de no encontrarse la persona de la 

v1v1enda, se pidió a los encuestadores visitar la siguiente vivienda siguiendo el sentido de 

las manecillas del reloj y evitando la esquina La razón para este señalamiento fue debido 

a que por lo general es ahí donde suelen ubicarse comercios o servicios. Se evitó 

encuestar predios comerciales y de servicios. tanto públicos como privados debido a que: 

interesaba al proyecto localizar a familias cuyo jefe tuviera como actividad principal 

el cultivo de la tierra. y 

por experiencias anteriores. los propietarios de comercios son informantes fáciles 

de entrevistar y los encuestadores tienden a facilitar su trabajo entrevistándolos 

preferentemente. 

Para obtener los datos de todos los miembros de la familia se entrevistó 

preferentemente al jefe de familia o en su defecto al pariente más cercano que pudiera 

contestar en el momento de la entrevista 

La encuesta estuvo conformada por cuatro apartados: el primero que se refiere a 

los datos generales de la familia. el segundo dirigido a obtener información económica. el 

tercero que hace referencia a información sociopolitica y un cuarto apartado que contienen 

las preguntas directamente relacionadas con el tema de la identidad para hacer un total de 

102 reactivos Las preguntas dirigidas al jefe de familia se centraron básicamente en los 

aspectos económicos y políticos. aunque también se consideraron otras variables de 

especial significado para la investigación como la cosmogonía y la identidad. En el diseño 

de la encuesta se tomaron en cuenta algunos de los llamados indicadores o marcadores 

de identidad étnica que han sido generalmente trabajados por la antropología, con la 

intención de conocer su vigencia o los cambios operados en estos referentes identitarios. 

Entre los indicadores de identidad étnica que utilizamos se encuentra la lengua, el vestido, 

la vivienda. la familia, la cosmogonía que combinamos con indicadores socieconómicos 
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tales como principales fuentes de ingreso, los servicios de la vivienda, menaje de la casa, 

etc. 

La última parte de la encuesta contiene algunos reactivos que explicitamente 

hacen alusión a la identidad con la intención de captar de una manera más directa la 

percepción de los sujetos sociales de nuestro universo de estudio. Al incorporarlas en la 

encuesta nos propusimos obtener la primera información que se expresara en el nivel 

manifiesto e inconsciente. Tenian por objeto, proporcionarnos información sobre la 

percepción de si mismos. de un "nosotros" y de la alteridad. Asimismo consideramos 

necesario conocer cuáles eran los principales referentes que la gente manejaba en ese 

primer nivel para identificarse o diferenciarse con respecto a los otros. tratando de 

establecer una ierarquia en orden de importancia que nos permitiera acercarnos lo más 

posible a la forma en que los propios sujetos seleccionan sus marcas para reafirmar o 

reconstruir su identidad. Esto era particularmente importante para nuestro trabajo si 

consideramos que estamos hablando de la que ha sido considerado como el pueblo 

indio más grande y homogéneo de nuestro país cuando menos en términos territoriales 

y lingCiisticos. 

La captura de la información se realizó utilizando el programa Dbase y el 

procesamiento se hizo con el SPSS. Para la primera etapa se contó con un pasante de 

matemáticas y para la segunda con un técnico especialista en computación. 

Para alcanzar el nivel de profundidad que nos habiamos propuesto alcanzar 

decidimos abordar el tema de la identidad desde el nivel de lo local como el contexto de 

la vida comunitaria por considerar que es ahi donde se expresan más cercana e 

intensamente las relaciones sociales. Lo local nos perm1tiria identificar lo semejante, lo 

compartido pero también apreciar las diferentes niveles en que se articula la realidad, 

donde se da la interrelación entre diversos actores sociales con intereses diversos y 

contradictorios que involucran relaciones de poder. Esta consideración condujo a la 

utilización de la comunidad como la unidad de análisis de esta investigación pero 

visualizada no como una realidad autocontenida o encapsulada sino como la 

representación social de pertenencia a un lugar con limites y fronteras claras, un "el 

lugar" cargado de significados, el espacio más reducido que el regional donde se nace, 

se vive y donde se construyen las etapas primaria y secundaria de la identidad 
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individual y colectiva, es considerado "el lugar" de resguardo de lo propio que es 

compartido con el "nosotros" pero que también da cuenta de la diversidad y del conflicto 

y forma parte de procesos sociales más amplios. 

Por ello se consideró necesario realizar el estudio cualitativo a través de los 

estudios de caso. propio de la antropología. Para tal efecto seleccionamos una 

comunidad de cada municipio donde se trabajo posteriormente a la aplicación de la 

encuesta. En el municipio de Motul se eligió a la comunidad de Ucí y en Valladolid a la 

comunidad de Kanxoc. En esta fase se trabajó con una muestra que se integró a partir 

de la muestra de la encuesta. Para recabar la información cualitativa de esta parte, 

contamos con la colaboración de los cuatro estudiantes de licenciatura que se 

incorporaron como ayudantes de campo, dos en la comisaria de Uci y dos en la 

comisaría de Kanxoc. Permanecieron por un lapso de 6 meses durante los cuáles 

recabaron información general para el proyecto al mismo tiempo que trabajaron en su 

estudio particular. 

La realización de un trabajo de campo en profundidad que se realizó en diversas 

etapas de diferente duración a lo largo de dos años. Una primera parte implicó la 

aplicación de la encuesta y la segunda la estancia en las dos comunidades donde se 

llevaron a cabo los estudios de caso. Esta segunda etapa se realizó con nuestra 

permanencia en la comunidad durante diferentes lapsos que fueron de 15 dias a 1 mes 

hasta completar 6 meses en cada una de las comunidades seleccionadas. 

Posteriormente a esta etapa se regresó a las comunidades para llenar lagunas de 

información que fueron detectadas en el trabajo de gabinete. Para la obtención de la 

información cualitativa utilizamos las técnicas de entrevista, historias de vida, 

genealogias y la observación participante que nos permitió llegar al nivel de profundidad 

que el tema requería. Cabe aclarar que aunque se trabajó principalmente con la 

muestra seleccionada. también se trató de recabar información de toda aquella persona 

de la comunidad con la que se tuvo contacto ya que en muchas ocasiones nos 

proporcionó datos complementarios. 

Nuestra estancia en la comunidad de Ucl no implicó mayor problema, sus 

habitantes se portaron generosamente con nosotros brindándonos su hospitalidad y la 

mejor disposición para la realización de nuestro trabajo. En el caso de Kanxoc la 
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situación no fue muy diferente. Aunque en principio tuvimos que enfrentarnos a la 

resistencia de sus habitantes a nuestra presencia, el cumplimiento de ciertas reglas 

particulares instituidas para los extraños nos abrió las puertas .de los hogares de los 

kanxoques que al igual que los de Uci nos brindaron su hospitalidad y su afecto . 
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CAPITULO! 

LA IDENTIDAD COMO CONCEPTO TEÓRICO 

1.- Introducción 

Cuando se quiere estudiar a los 
hombres. hay que mirar junto a 
sí; pero para estudiar al /Jambre 

/Jay que aprender a düigir la mirada 
a lo lejos; hay que observar en 

primer lugar las diferencias para 
descubrir las propiedades 

Joan-Jaquos Rousseau. 1 

Este capitulo surgió de la necesidad de contribuir a la reflexión teórica sobre el estado 

actual del debate en torno a la identidad. Tratamos de proporcionar una mirada amplia e 

1nterdisciplinaria que nos permitiera conocer la diversidad con que ha sido abordado este 

concepto. En función de esta idea realizamos una revisión de un buen número de las 

publicaciones bibliográficas que desde la perspectiva de la psicologia, la sociologia y 

desde luego la antropologia. han estudiado nuestro tema de investigación. Sin embargo 

debido a la cantidad de producción existente decidimos hacer una selección teórico

metodológica acorde con las necesidades de nuestro estudio. El objetivo principal 

consistió en conjuntar aportaciones provenientes de los diferentes campos de las 

ciencias sociales mencionadas que contribuyeran a aclarar y comprender los procesos 

1dentitarios que están teniendo lugar desde finales del milenio y que se expresan en la 

construcción y reconstrucción de identidades en diferentes niveles. nacionales, de 

genero. étnicos, etc 

Cabe señalar que el material presentado no tiene la intención de contrastar a los 

autores seleccionados sino de ofrecer una visión sobre las principales tesis contenidas en 

las obras consultadas, tratando de extraer aquellas que nos sirvieran como gula para 

abordar la complejidad y polisemia de la identidad. En la actualidad su importancia radica 

no solamente en el aspecto teórico sino también en las implicaciones políticas y 

culturales que lo convierten en un tema relevante de actualidad mundial 

'.- Essai sur !'origine des langues, cap VIII. 
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En los últimos años se ha originado un auge de estudios y ensayos que desde 

distintas perspectivas y disciplinas, se abocan a la discusión sobre la identidad. Este 

renovado interés por el problema de la identidad ha sido resultado de los grandes 

cambios que se han operado a nivel mundial en los ámbitos económico, político y social, 

dando lugar al surgimiento y desaparición de modos y formas de vivir, a la modificación 

de formas de pensamiento que si bien borran las distancias también rompen viejas 

lealtades y profundizan las diferencias2
. La complejidad del mundo actual exige que se 

replanteen las concepciones que desde las ciencias sociales se han manejado sobre el 

concepto de 1dent1dad. que ha sido definido como un fenómeno bipolar en el cuál la 

identidad se construye por oposición y en contraste a la otredad. Esta forma de abordar 

la identidad se refleja en un manejo descriptivo y limitante del concepto toda vez que era 

visto como un conjunto de rasgos inamovibles y por si mismos definitorios. 

Actualmente la identidad social sólo puede ser definida si se toma en cuenta el 

conjunto de prácticas y acciones simbólicas que la conforman y que son expresión 

dinámica de la red de relaciones sociales que se dan entre los sujetos sociales. Esto 

permitirá un mejor acercamiento y comprensión de los mecanismos mediante los cuales 

se recrea la cultura y una interpretación más real de las contradicciones que se dan al 

interior de los procesos identitarios. 

La discusión sobre la identidad como problema teórico no es nada nuevo, ha sido 

abordada lo mismo por la Filosofía que por la Sociologia, la Antropología y la Psicologia, 

sin embargo estas discusiones no han logrado aclarar el concepto, por el contrario su 

definición es cada vez mas compleja y dificil de manejar sobre todo considerando los 

contradictorios procesos sociales que se dan como resultado del actual proceso de 

globallzac1ón. 

La identidad ha sido estudiada desde dos grandes enfoques, el primero es aquél 

que se desprende de la definición del actor desde la óptica del observador externo que lo 

percibe desde afuera como integrante de una identidad social y el segundo que se tiene 

• - Tal es el caso de la desintegración de los paises del llamado socialismo real, donde coexislian 
diversos grupos étnicos que reclaman su derecho a la autonomla y la autodeterminación. Asl 
como los movimientos independentistas de los paises africanos que luchan por el poder y el 
control de sus recursos materiales. 
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desde la óptica del propio actor social, que se autopercibe como sujeto, autor conciente 

de sus propias acciones y motivaciones. 

2.- La identidad desde la Sociología 

La Sociologia ha analizado y discutido la identidad desde tres dimensiones; como 

elemento indispensable de la integración, como estrategia para la acción y finalmente 

como compromiso. En el primer caso la identidad ha sido abordada estrechamente 

relacionada con la idea subjetiva de la integración es decir. la forma como el individuo 

1nternaliza los status y roles adquiridos o impuestos y somete a ellos su ser social. La 

identidad sera mas fuerte en la medida en que el sujeto haya integrado lo mejor posible 

las normas y expectativas que les son atribuidas por la sociedad. Esta idea normativa de 

la identidad que se desprende de la corriente funcionalista esta fuertemente asociada con 

el proceso de socialización y su eficacia 3 La normatividad de la identidad es 

determinante cuando se hace referencia a la cohesión y permanencia colectiva. ya que la 

identidad vista subjetivamente como vertiente de la integración es fundamental para la 

conservación del orden social De este modo mientras mas fuerte sea esta identidad 

atenuara la posible confrontación entre la identidad individual y la identidad colectiva que 

pudiera surgir en una sociedad cada vez más compleja y cambiante4
. Esto tiene que ver 

con la caracterist1ca de plasticidad de la identidad que permite a los actores sociales 

vanarla. adaptarla. modularla y incluso manipularla. sin que ello signifique que se pueda 

manejar libremente ya que es el resultado de cómo nos autopercibimos, pero también de 

cómo nos perciben en los demás en un contexto social e histórico determinado. 

Sin embargo esta interiorización de status y roles actúa también como 

diferenciador individual y permite a los actores sociales un necesario grado de 

1nd1vidualismo para adaptarse a los procesos de cambio social. En este sentido la 

' - En la sociología funcionalista encontramos que desde Durkheim hasta Parsons la identidad 
como vertiente subjetiva de la integración es inherente a la personalidad social ya que mientras 
más internalicen los actores sociales los status y roles asignados mayor será su integración y 
consecuentemente más fuerte será su identidad social o colectiva. 
"- Esto significa que los actores sociales pueden disponer de un cierto margen de '"libertad para 
manipular su identidad utilizando de una forma estratégica sus referentes identitarios y de 

25 



construcción de identidad esta hecha en función de un proceso donde se encuentran 

semejanzas y similitudes pero también elementos de diferenciación con respecto a otros 

grupos5
. Esta noción funcionalista de la identidad como vertiente de la integración hace 

que los problemas y movimientos sociales sean vistos como síntomas de desintegración 

social en el nivel colectivo y como crisis de identidad a nivel del individuo. Desde esta 

perspectiva la identidad no es más que un alto grado de congruencia del individuo con la 

sociedad, puesto que "mediante la interiorización de un conjunto de roles 

institucionalizados, el individuo entra en comunicación con el universo cultural de los 

símbolos y valores de modo que éstos últimos se conviertan en parte constitutiva de su 

identidad". (Giménez. 1996:18) 

La identidad vista como estrategia esta estrechamente vinculada con la noción de 

recurso para la acción, desde esta perspectiva lo que define a la identidad no es ya la 

interiorización de normas y reglas sino el desarrollo de la capacidad estratégica para el 

logro de ciertos fines, con lo que la identidad se vuelve un recurso para la acción y se 

transforma en factor que impulsa la autonomía y la identidad personal de los actores 

sociales al mismo tiempo que les permite maneiar con mayor libertad las normas y reglas 

que les son impuestas. Esta forma de definir la identidad no debe entenderse como una 

alternativa frente a la definición de identidad como integración sino que representa otro 

nivel de la identidad y lo que las separa en última instancia es su uso social. Es decir que 

mientras en una forma se interpreta como un fin en la otra se interpreta como un medio. 

La 1dent1dad como estrategia se convierte en un medio para la acción y la 

movilización. Así mientras una 1dent1dad este mejor integrada mayor será su capacidad 

de movilización. Pero también en este nivel la identidad se transforma en una opción de 

acción más que una naturaleza, es más un medio que un fin. Lo que se pretende no es 

acuerdo con sus intereses materiales y simbólicos" (Girnénez, 2000:57) pero tornando en 
cuenta las condiciones estructurales del entorno social en que pretenden actuar. 
'' - A este respecto Dubet (1989) afirma "Este nivel de la identidad no puede existir sino en el 
juego de las referencias positivas y negativas en donde se elaboran las operaciones de 
categorización y de discriminación que organizan los procesos cognoscitivos, las 
representaciones de si y de la sociedad". 

26 



movilizarse para resguardar la identidad, sino que ésta se usa como estrategia para 

lograr mejores posiciones ya sea del grupo o del actor. 6 

La identidad como compromiso es la que se define en función de la pertenencia, 

los valores e intereses culturalmente determinados del actor social. En este nivel de la 

identidad la identificación va más allá del individualismo. el actor social se percibe como 

miembro de una realidad cultural y como poseedor de una capacidad de acción colectiva. 

Este nivel de la 1dent1dad es diferente a los dos anteriores ya que no es la 

autorepresentac1ón de la 1ntegrac1ón del grupo y tampoco es un medio para alcanzar 

ciertos fines La identidad como compromiso según Dubet (1989 582) es la asimilación al 

nivel ele la acción de las orientaciones culturales y los proyectos sociales permitiendo de 

esa manera definir los intereses individuales y superarlos". y así sacralizarlos; se habla 

entonces ele los "intereses" ele la patria. del proletariado o de la democracia" (Dubet. 

op cit) La 1clent1clad como compromiso significa que el actor social se coloca en el centro 

de los principios culturales y de las relaciones sociales de la sociedad' 

Este tercer nivel de la 1dent1dad es el que perrrnte que los actores sociales logren 

trascender sus intereses y sus valores más allá de la 1ntegrac1ón comunitaria o social 

para llegar hasta los sentidos más "abstractos" de la vicia colectiva. Es este nivel de la 

identidad el que nos posibilita entender la construcción de proyectos globales y a largo 

plazo. así como definir al militante que está en contra de lo establecido o que lucha por 

rescatar y revalorar el sentido de la vida colectiva y sus valores más intrínsecos. Este 

nivel ident1tario tanto de si como ele aquellos a los que se opone es tan real como las 

expresiones mas 111111ed1atas ele la 1dent1dad social. aun cuando no defina al actor en 

cuanto a roles y localizaciones especificas. ya que la identidad colectiva no descansa en 

las identidades personales sino en la forma en que los individuos se relacionan entre si, 

' · Dentro de la producción sociológica predomina el concepto de estrategia como una acción 
plenamente consciente con metas claramente percibidas y reduce la noción de interés a la 
mera persecución de ganancias materiales por lo que la reduce a un concepto intencionalista y 
utilitarista que fue duramente criticada por Bordieu postulando la triada conceptual de campos, 
capital y habitus 
: · Berger y Luckman hacen referencia al compromiso en relación con ciertas identidades: "El 
individuo se compromete asi de manera extensa con la nueva realidad. Se "da" a la música, a 
la revolución, a la fe, no sólo parcialmente sino con todo lo que constituye subjetivamente la 
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incluyendo compromisos conflictivos, en el caso de un actor dominado en relación con 

sus principios por los cuales se interpreta la acción y las relaciones sociales. 

La identidad como compromiso puede entenderse como una de las variadas 

formas de la conciencia de clase, cuando se manifiestan sentimientos de solidaridad en 

abstracto por la que se movilizan actores sociales cuya identidad e intereses no se 

encuentran relacionados en forma inmediataª. La identidad de un individuo está 

conformada por la confluencia de varios niveles de pertenencia que se intersectan en un 

proceso complejo y dinámico. 

En consecuencia la noción de identidad no puede ser analizada como si fuera una 

esencia estática e inamovible y nos remite necesariamente a una red de relaciones y 

representaciones que incluyen tanto lo público como lo privado, tanto lo social como lo 

individual. Tampoco puede ser analizada a partir de un solo nivel sino del conjunto de los 

tres niveles que se interrelacionan e interactúan con diferente intensidad, la identidad es 

producto de la interacción de esos tres niveles de significado que actúan jerárquicamente. 

El orden jerárquico de los tres niveles dependerá de las condicionantes que el entorno 

social imponga y las necesidades e intereses de los sujetos sociales. 

3.- La identidad y la Psicología 

Desde la perspectiva de la psicologia Erikson es el más importante ideólogo de la 

identidad ya que aunque no descartaba las influencias biológicas y psicosexuales sobre 

el individuo en desarrollo, acentuaba la influencia de la sociedad y la cultura. Asi Erikson 

( 1980) postula que la identidad constituye un proceso "localizado" en la parte central del 

individuo y de su cultura y por lo tanto se conforma en función de estos dos diferentes 

niveles y como resultado de su práctica social. La identidad es el resultado del rejuego de 
-- -- ---~--------------~ ----

totalidad de su vida" P. Berger, y T. Luckman, La construcción social de la realidad, 1991, Ed. 
Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. 
"- Esta dimensión de la identidad podria ser considerada como abstracta y vaga, lejana de la 
imagen que se vincula con cualquier forma de identidad. Pero esta objeción se desvanece si 
observamos los movimientos sociales en los que los actores van más allá de sus intereses y se 
sacrifican más por los principios que por los beneficios. Es decir se lucha por aparentes 
abstracciones como podrian ser el reconocimiento de su dignidad, derechos humanos o derecho 
a la autonomia. Según la escuela francesa de psicologia francesa representada por Tajfel (1981 ). 
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estos dos niveles, el público y el privado, el individual y el comunitario, pero también 

surge de la confrontación con otras identidades. Es la autodefinición del individuo como 

algo integrado, y a la vez separado y distinto de los demás. La integridad del yo implica a 

la vez un estar separado de los demás y la unidad del yo, una integración adecuada de 

las necesidades. motivos y pautas de respuesta de uno mismo. Pero implica también la 

necesidad de percibirse a si mismo como algo separado de los demás, por más que 

comparta con otros intereses, motivos o valores. 

La identidad -dice Erikson- "es un proceso de reflexión y observación simultánea, 

un proceso que tiene lugar en todos los niveles de funcionamiento mental y por medio del 

cual el individuo se juzga a si mismo a la luz de lo que advierte, el modo en que todos le 

juzgan a él, en comparación consigo mismo y con respecto a una tipologia significativa 

para ellos: mientras que él juzga su modo de juzgarle a él, con arreglo a cómo se percibe 

a si mismo en comparación con ellos, y a los tipos que han llegado a tener importancia 

para él. Este proceso es, por fortuna necesariamente, inconsciente en su mayor parte. 

excepto alli donde las condiciones internas y las circunstancias exteriores se combinan 

entre sí para agravar una dolorosa y exaltada "conciencia de identidad" (Erikson, 

1980:18). 

Otros autores como Turner(1992) y Hogg (1996) plantean que nos definimos a 

nosotros mismos por medio de nuestros grupos, nuestro autoconcepto -dicen- (la 

sensación de lo que somos) no contiene solamente nuestra identidad personal 

(sensación de nuestros atributos y actitudes personales) sino nuestra identidad social que 

esta conformada por varios niveles según los papeles sociales que desempeñamos en la 

sociedad. Experimentamos tales formas de identidad social y como en un juego de 

cartas. las utilizamos de acuerdo con la situación. Tajfel y Turner (1979) proponen una 

teoria de la identidad social según la cual: 

categorizamos pues nos parece útil colocar a las personas, nosotros incluidos, en 

categorías, es decir rotular a los otros y a nosotros mismos equivale a decir cosas 

de la persona, asociadas real o imaginariamente a la rotulación. 

y Turner (1994) lo que subyace en la lucha por bienes Intangibles es la búsqueda del 
reconocimiento de la identidad minusvalorada y estigmatizada. 
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identificamos que existe una tendencia a asociarnos con ciertos grupos integrando 

endogrupos. 

comparamos y contrastamos nuestro grupo con otros grupos con un sesgo a favor 

de nuestro propio grupo. 

La evaluación de nosotros mismos se lleva a cabo por nuestra participación en 

grupos ya que tener una sensación de "nosotros" fortalece nuestro autoconcepto. Se 

siente bien. No solamente buscamos respeto por nosotros mismos sino orgullo de 

nuestros grupos. Ver a nuestros grupos como superiores nos ayuda a sentirnos mejor. A 

falta de una identidad personal positiva. con frecuencia se busca autoestima 

identificándose con un grupo. La definición de quién se es con respecto al grupo (raza 

religión. sexo. etc.) implica una definición de quién no se es. El circulo que nos incluye a 

"nosotros" (el endogrupo) los excluye a "ellos" (el exogrupo). 

La identidad es definida según la psicología como la forma en la cual un individuo 

o un grupo se asumen y se definen como tales. esta noción tiene dos ámbitos el personal 

y el social. que están íntimamente relacionados entre si e indisolublemente unidos, 

formando parte de un mismo e inclusivo fenómeno, ya que "la identidad personal 

solamente se fortalece con el reconocimiento sincero y constante de logros reales, es 

decir, de realizaciones que tienen significado en la cultura" (Erikson, 1980). Es decir que 

el hombre es ante todo un ser social, y forma su personalidad por medio de múltiples 

influencias que ejerce sobre él la sociedad en que se desenvuelve. de tal manera que 

logra integrarse a su grupo y ser comprendido únicamente en esa dimensión.9 

4.- La identidad corno constante antropológica 

En cuanto a la antropología, la definición de identidad ha sido particularmente 

proble111ática debido por una parte a la relación que tiene con el concepto de cultura -

" - Pllinney (1990) postula la existencia de una identidad "bicultural", es decir la que se identifica 
tanto con la cultura étnica originaria como con la cultura más amplia. Una identidad étnica 
positiva puede asi a contribuir a una autoestima positiva. Lo mismo puede ocurrir con una 
identidad social positiva entre quiénes han sido asimilados por la cultura dominante. Quienes 
no tienen ni una ni otra por lo general presentan baja autoestima. Asi las personas biculturales. 
quiénes han afirmado ambas identidades, tienen un concepto positivo de si mismos. Estos 
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núcleo central de esta disciplina- y por otra a que la antropología ha abordado 

privilegiadamente a la identidad desde la perspectiva de la identidad étnica. 

El concepto de identidad ha adquirido en las últimas décadas un gran interés 

como instrumento de análisis de la antropología. La discusión en torno a esta temática ha 

generado numerosos trabajos que lejos de resolver el problema lo han hecho cada vez 

mas comple¡o y dificil de definir. La aclaración de este concepto es fundamental para 

nuestra investigación pues su definición nos permitirá comprender no sólo las relaciones 

que entabla un grupo en su propio seno y al exterior, sino también la forma de vida de 

sus miembros unidos por una historia y una conciencia común. El análisis de los 

procesos identitarios es determinante para entender como un grupo se asume como tal, 

cuales son los referentes que le sirven para autoidentificarse y cuáles utiliza para 

diferenciarse de los demás y en que medida la posesión de un proyecto político propio 

refuerza su identidad. 

Para nosotros la identidad no puede definirse solamente como la suma de todos 

los rasgos culturales que comparten los miembros de un determinado grupo social, no 

puede ser reducida solamente en este plano a una simple adición de valores culturales 

observables. Lo realmente importante es el uso que hacen de éstos los miembros del 

grupo social para autodefinirse (mismidad) y diferenciarse frente a otros (alteridad). Toda 

identidad se construye como tal en un contexto especifico de relaciones sociales y como 

resultado de un proceso histórico determinado. La identidad se constituye en principio en 

función de elementos subjetivos o internos pero también de elementos objetivos o 

externos La identidad no es un concepto estático sino evolutivo y relacional. de tal 

manera que sólo puede ser definida en relación con otros y con los diversos aspectos de 

In vida social. 

En este sentido y por parecernos la que más se ajustaba a nuestros objetivos 

decidimos retomar la definición de identidad elaborada por Giménez {op. cit. 2000: 54) 

como "el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, 

símbolos). a través de los cuales los actores sociales (individuales y colectivos) demarcan 

sus fronteras y se distinguen de los ciernas en una situación determinada, todo ello dentro 

individuos frecuentemente alternan entre sus dos culturas. adaptando su lengua y su 
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de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado". Esta forma de 

definir la identidad contempla todos los elementos que se conjugan en la construcción de 

la identidad ya sea individual o colectiva y a partir de elementos reales y simbólicos por lo 

que nos permite abordar el fenómeno identitario en toda su amplitud y complejidad. 

5.- La especificidad de la identidad étnica 

Es de particular interés analizar la identidad étnica debido a que nos encontramos 

estudiando una de las regiones interétnicas en donde la presencia indigena se hace más 

evidente y matiza la vida cotidiana del conjunto de la sociedad regional. Esta perspectiva 

nos lleva a considerar a la etnicidad como un importante origen de conflicto, ya que los 

grupos étnicos no se mantienen en una posición fija en un sistema estratificado. Cuando 

una identidad étnica diferenciada se mantiene en un grupo. tiende, utilizando el concepto 

de Barth. a mantener fronteras Al abordar las relaciones interétnicas antes que el 

contenido cultural del grupo diferenciado lo importante a analizar es cómo y porqué se 

mantienen las fronteras; fronteras que son más psicológicas que territoriales y que se 

mantienen tanto por adscripción como por ser factores de origen que designan 

pertenencia de acuerdo a las características evolutivas que difieren en contenido 

dependiendo de la historia del contacto de los grupos involucrados. El sentido colectivo 

de diferenciación que de aquí resulte puede conducir a una adaptación o a un conflicto. 

Consideramos que la identidad étnica únicamente se da en una situación de 

contacto interétnico. es decir. cuando los miembros de un grupo entran en contacto con 

otro(s) grupo(s) visualizado(s) como diferente(s). Es decir, mientras no se dé esta 

situación de contacto interétnico no se puede hablar de una identidad étnica 

concientemente asumida. La identidad étnica surge entonces por oposición e implica una 

afirmación del nosotros frente a los otros (Barth, 1976; Cardoso, 1974; Castellanos,1991). 

En resumen, se afirma negando a otra identidad visualizada de manera etnocéntrica. 

Esta identidad se basa por lo tanto en la autopercepción pero también en la 

heteropercepción, ya que no se conforma sólo internamente. Es decir, la construcción de 

la identidad no está dada sólo en función de cómo nos autoasumimos, sino también de 

-·"--------------------------------------
comportamiento al grupo en que se encuentran. 

32 



cómo nos percibe la alteridad, los de fuera, los otros, aquellos con quienes confrontamos 

nuestra autopercepción. 

En sistemas sociales fuertemente estratificados en los que el origen diverso de los 

grupos que lo integran se destaca enfáticamente, la competencia es más fuerte que en 

sociedades estratificadas cuyo énfasis se encuentra en el origen común de todos los 

estratos sociales El pluralismo étnico implica una complejidad interna con fronteras más 

o menos inestables respecto a cuestiones de dominación. Cuando la determinación de 

las diferencias prevalece sobre el sentido de pertenencia entre miembros de diferentes 

estratos puede dar lugar a duras formas de explotación y resentimiento. Puede haber 

también menor adaptación por parte de grupos étnicos que dominan a otros grupos o 

estratos. produciéndose de este modo periódicos y notorios conflictos sociales que son 

tan frecuentes como los que se registran entre entidades étnicas política y territorialmente 

independientes Es en este sentido que cualquier análisis sobre etnicidad debe 

considerar desde el punto de vista teórico la presencia del conflicto como condición 

"normal" o "permanente" en una sociedad plural. 

Un acercamiento teórico tendiente a la definición y análisis de la identidad y en 

especial de la 1dent1dad étnica reitero. debe considerar la presencia del conflicto en la 

conformación de las identidades sociales. ya que revela la continua influencia de las 

fuerzas reprimidas. fuerzas que no desaparecen simplemente por el hecho de haber sido 

omitidas por la historia oficial establecida por los grupos politica y socialmente 

dominantes. La posición de las minorías y su influencia es determinante en el proceso de 

conflicto y adaptación que se origina en las sociedades plurales cuya composición étnica 

no es homogénea 

5.1.- La etnicidad y el Estado Moderno 

La etnicidad se ha convertido en un asunto importante en los estados modernos debido a 

la interpenetración étnica resultante de los procesos migratorios tanto individuales como 

geográficos que se generan por la descomposición y recomposición de los centros de 

poder tanto político como económico, que se dan dentro del actual proceso de 

globalización. La etnicidad hacia el interior de un estado plural expresa no sólo la 
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existencia de conflicto en relación con el todo, sino también el conflicto hacia el interior de 

los grupos étnicos que conforman la sociedad y que se presentan en función no sólo de 

la lealtad y pertenencia a un espacio en el sistema sino también a su autodefinición vista 

hacia el futuro. En los estados plurales modernos, la diversidad étnica suele provocar 

tensiones intersociales que originan el surgimiento de conflictos que se dan no solamente 

en los Estados que tienen una hegemonia social y política sobre otros grupos étnicos. 

sino también en aquellos Estados que teniendo un equilibrio en su composición étnica 

pretenden imponer una homogeneidad cultural a sus miembros, tal es el caso del 

Canadá o algunos de los paises árabes. 

La persistencia de determinados grupos étnicos con desventajas sociales y 

políticas, que insisten en mantener formas simbólicas de diferenciación cultural y que 

incluso carecen de autonomia política y territorio propio, no puede entenderse si no se 

parte de un acercamiento sociocultural que permita dar cuenta de cómo funciona la 

identidad étnica en un sistema social complejo y estratificado. La fuerza de la etnicidad 

sólo puede entenderse s1 se analiza en detalle su influencia en la personalidad de los 

miembros de los grupos minoritarios y resulta insuficiente examinar el comportamiento de 

los grupos étnicos sólo directamente desde el punto de vista ventajoso de la estructura 

social. 

Partimos del supuesto de que la construcción de la identidad étnica se hace sobre 

la base de un conflicto entre grupos dentro de los cuáles uno es hegemónico y los otros 

son dominados La autodefinición en si misma es algo interno que tiene que ver con 

nuestro origen, sin embargo esta autodefinición está influida y modificada en función de 

factores externos y la heteropercepción. Es desde este punto de vista que un individuo si 

lo consideramos en su sentido más primario presenta tres orientaciones que determinan 

el grado de conflicto que se dé al interior del grupo y que se presenta: Iº.- si el individuo 

se siente integrante o formando parte de un Estado en particular o bien como integrante 

de un grupo ocupacional; 2°.- si tiene un concepto de pertenencia ya sea política o 

religiosa orientada hacia el futuro y 3°. - si tiene una concepción de identidad étnica con 

orientación basada en un origen y un pasado ancestral. 
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Nosotros planteamos que esta última orientación identitaria constituye una fuerza 

muy poderosa y en algunos casos superior a la que da origen a los conflictos de clase 

que se han dado a lo largo de la historia humana. 

5.2.- En torno al grupo étnico 

Tratar de definir de manera absoluta lo que es un grupo étnico, equivale a descubrir que 

no existen características esenciales comunes a todos los grupos usualmente 

designados como tales y que lo mismo ha ocurrido al tratar de definir lo que es un linaje, 

la familia, la casta o la clase. Partiendo de este supuesto podriamos intentar definir a un 

grupo étnico como un grupo percibido de personas que tienen en común un conjunto de 

tradiciones no compartidas por otros grupos con los que están permanentemente en 

contacto. Entenderemos por tradición al "conjunto de representaciones, imágenes, 

saberes teóricos" y todas aquellas prácticas y creencias, que un grupo o una sociedad 

acepta para establecer una continuidad histórica que es utilizada para regular el 

presente" (Hervieu- Leger. 1993: 127) 'º. Aunado a esto la historia reciente del grupo tiene 

un pasado basado en una leyenda o un mito del que se desprende el concepto de 

continuidad generacional biológica-genética que otorga a sus miembros ciertas 

características físicas que son consideradas esenciales al grupo, aunque esto no significa 

una monogamia cerrada. sino el seguimiento de ciertas reglas o normas que permiten 

incorporar nuevos miembros pero sin romper el sentido de continuidad generacional. 

En primera instancia encontramos que algunos elementos que aparecen al 

caracterizar a un grupo étnico pudieran parecer iguales a aquellos que sirven en algunas 

sociedades para caracterizar la pertenencia a una casta o a un grupo de linaje. Sin 

embargo el grupo étnico siempre hace referencia a un sentimiento de independencia con 

respecto a la sociedad plural en la que se encuentra en la medida en que se percibe 

como una unidad con un pasado cultural común o compartido por lo menos en su origen. 

Esta percepción de unidad se vincula necesariamente con el concepto de autonomía que 

independientemente de que sea una posibilidad real o imaginaria hace alusión a una 

unidad independiente del resto de la sociedad En contraposición, la casta y el linaje se 

'º.-Citada por Gíménez, 2000, pp. 60-61. 
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autoperciben como unidades interdependientes de la sociedad global. Tales formas de 

agrupamiento atraviesan todo el colectivo social. Por otro lado la casta nos remite a una 

estratificación social estatica en donde el individuo es asignado por nacimiento a un 

determinado nivel social en el que deberá permanecer durante toda su vida, sin la menor 

posibilidad de movilidad dentro de ese sistema En tanto que los individuos 

pertenecientes a un grupo étnico tiene la posibilidad a lo largo de su vida de cambiar su 

posición en la estructura social e incluso adscribirse a otro colectivo diferente al originario. 

Por su parte los grupos que se integran en torno a ideologías religiosas o políticas 

mas amplias tienen una perspectiva hacia el futuro de sociedades con formas de 

estratificación mas d1nam1cas y por ende mas satisfactorias. Si relacionamos esto con la 

situación en la que actualmente viven las minorías étnicas. podria darse el caso de que 

individuos pertenecientes a estos grupos. ante la insatisfacción por la posición social que 

tienen en la sociedades actuales. busquen un cambio orientándose hacia una ideología 

política o religiosa que sig111f1que ganar la aceptación de un nuevo grupo. O bien buscan 

enfatizar su pasado ét111co y de ese modo ejercer presión buscando mejorar 

colectivamente su posición como grupo 

Otra forma de caracterizar la et111c1dad es la diferenciación genética heredada que 

puede ser real o imaginaria pero que está sustentada en un sentido de exclusión. Asi la 

d1ferenc1ación genética o "racial" es utilizada por los grupos dominantes para asegurar su 

clor111nac1ón por sobre otros grupos étnicos minoritarios que son vistos como inferiores 

exclusivamente en térr111nos raciales. independientemente de que tengan o no otras 

d1ferenc1as étnicas corno podrían ser la lengua, el vestido o ciertas pautas culturales. El 

h1ncap1é en esta forma de diferenciación tiene como objetivo impedir cualquier grado de 

as11111lac1ón por parte del grupo étnico subordinado y contiene implícita y explícitamente la 

1clea ele un atraso genético y por lo tanto de una falta de capacidad para participar 

socialmente. que no puede ser superada. 

Si vemos la etnicidad por el lado de las minorías étnicas como las que conforman 

a la sociedad norteamericana. que pretenden asimilarse a una sociedad plural. pero las 

formas de integración están fuertemente ligadas a la raza, observamos que el grupo 

rrnnoritario se ve obligado si quiere sentirse parte de esa sociedad a seguir otras 
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alternativas como situarse socialmente en un estamento inferior y en ese sentido 

autoasumir su inferioridad o bien caracterizar su situación de inferioridad como producto 

de situaciones de opresión económica y política como sería el caso de los migrantes 

hispanos. Pero también puede enfatizar su origen étnico en sentido positivo, revalorando 

sus caracteristicas raciales y culturales y creando de esa forma una imagen de dignidad 

colectiva que le permita quedar fuera de una estratificación de casta y al mismo tiempo 

resaltar su diferenciación con respecto a otros grupos étnicamente definidos. 

La mayoria de los grupos étnicos históricamente se han definido en función de una 

independencia territorial o política. No obstante la importancia de estas variables para 

definir la identidad étnica es sumamente cambiante y relativa. Asi por ejemplo tenemos 

grupos como los JUdios y actualmente los gitanos, que aun careciendo de un territorio 

asumieron y asumen su identidad étnica, mientras otros como los kurdos de lrak o los 

irlandeses en Gran Bretaña o los vascos y catalanes en España se definen distintos a 

estos estados-nación a pesar de que territorial y políticamente forman parte de ellos 11
. 

Estrictamente hablando la nacionalidad y la etnicidad parecen indisolubles sobre todo 

cuando la identidad étnica y la identidad nacional han estado históricamente ligadas por 

un pasado común como seria el caso de los grupos indigenas de México, ya que nación 

o nacionalidad hacen referencia a un estado formado por diversos grupos étnicos que 

han alcanzado una unificación política. Por otro lado la definición de identidad étnica 

puede también generarse en un nivel más local y especifico, lo que daría lugar a 

diferentes niveles de identidad, el del grupo étnico en sí y el más amplio que estaría dado 

por el estado o nación del que forma parte. 

En México tratar de definir a las poblaciones indígenas que habitan en nuestro 

pais ha dado lugar a inacabables discusiones y controversias sin que hasta el momento 

se haya logrado llegar a un consenso por lo que se han utilizado indistintamente los 

11 Para Gilberto Giménez "La identidad étnica y su persistencia dependen también de su 
objetivación como tal en un contexto social particular y de los procesos históricos que le dieron 
forma: en estos procesos importan. sobre todo. los cambios y las transformaciones que ocurrieron 
al interior de la etnia. como las luchas que ésta enfrentó y enfrenta en contra de los otros, 
entendiendo por éstos últimos los miembros de otras colectividades étnicas -o nacionales- que 
han pretendido imponerles su propio proyecto. es decir. asignarles una identidad distinta a la que 
ellos mismos se asignan" (en Figueroa A. 1994:34-35). 
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conceptos de etnia, grupo étnico y cuyo origen podemos situar en la década de los 

treinta, con los planteamientos de Lombardo Toledano 12 derivados de la política 

stalinista sobre las pequeñas nacionalidades en la naciente Unión Soviética. Mientras la 

mayoria de los antropólogos. entre los que podemos mencionar a Guillermo Bonfil. 

Miguel Bartolomé, Rodolfo Stavenhagen, Héctor Diaz Polanco etc. aceptan estos 

conceptos, algunos otros como Andrés Medina 13
, Alejandro Figueroa y Darcy Ribeiro 

cuestionan su ut1l1zac1ón para determinar a los indigenas del pais. Quizá como afirma 

Medina, esto es debido a que "entre los muchos conceptos ambiguos que se presentan 

a la discusión acerca de las particularidades de la cultura mexicana. hay uno que 

concita grandes turbulencias, en las que tiene mucho que ver la coniunción de dos 

términos el de 1dent1dad étnica Una de las razones para la potencialidad convulsiva es 

el trasfondo polit1co en el que se han movido quienes discuten la definición" (Medina, 

1992.13). 

Al parecer los principales cuestionamientos para el uso de los conceptos 

mencionados tienen que ver con dos cuestiones que para estos investigadores son 

medulares: uno es el que está en relación con la dispersión geográfica y territorial ya 

que "muy pocos constituyen grupos reales. En algunos casos los llamados grupos 

étnicos o etnias. sólo existen como comunidades dispersas e inconexas. sin una 

organización interna y con sentido de adscripción meramente comunitario" 

(Figueroa, 1994) El otro se refiere al sentido que adquiere si se toma en cuenta la 

historicidad del concepto de grupo étnico que según Medina (1986) "surge en el campo 

de la antropologia y tiene como matriz teórica y conceptual a la de tribu de la teoria 

evoluc10111sta"{ .. }cuyas connotaciones etnocentristas y discriminatorias "se eluden 

cuando se cambia a la de "tribu" por el de "grupo étnico" 

Las reflexiones de los antropólogos por definir a las sociedades indias ha dado 

lugar a innumerables discusiones que han hecho aportaciones a la definición del 

17 
.- Véase Vicente Lombardo Toledano, El problema del indio, SepSetentas, México, 1973. 

u_ Véase entre otros de sus trabajos sobre el tema: "A propósito del 68 mexicano: 
antropología, marxismo y la cuestión étnica" en Anales de Antropología, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, Vol 25, pp. 183-223, México, 1986 y "Los pueblos indios en la 
trama de la nación: notas etnográficas", en Revista Mexicana de Sociología, Instituto de 
lnvestigilciones Sociales. vol 60, No. l. enero-marzo. 1998, pp. 131-168. México 



multicitado concepto, siendo la más importante la realizada por Frederick Barth, cuyas 

contribuciones principales se centran en el reconocimiento de las fronteras étnicas y en 

dejar de ver a las poblaciones indias aisladas y desvinculadas de los procesos globales 

que las originaron o de las sociedades en las que se insertan. Otra aportación 

interesante es la hace Darcy Ribeiro que distingue tres tipos nacionales entre los 

países de América en relación con su composición étnica: los pueblos trasplantados 

principalmente europeos que reproducen las instituciones de su pais de origen; los 

pueblos nuevos que se conforman de una fusión de poblaciones de origen diverso de la 

que resulta una nueva cultura en donde se encuentran presentes tanto elementos de la 

cultura dominada como de la dominante ya que surgieron a partir de procesos de 

colonización y que da lugar a la formación de sociedades plurilingües y mult1culturales; 

y finalmente los pueblos testimonio que se localizan en las áreas en donde se 

desarrollaron las grandes culturas mesoamericanas y andina que actualmente cuentan 

con una población india significativa aunque no mayoritaria y donde tiene lugar la 

coexistencia de ambas culturas pero en situaciones de conflicto derivadas de las 

contradicciones económicas. politicas y culturales que tienen su origen en el objetivo 

del grupo dominante de imponer su modelo de nación con exclusión de los pueblos 

nativos. Para el caso de México y la mayoría de los paises de América interesan las 

dos últimas clasificaciones ya que implican los diferentes procesos de formación de las 

naciones americanas Sin embargo las interesantes propuestas de este autor son poco 

conocidas tanto por la antropologia como por las otras ciencias sociales que se 

preocupan por los procesos sociales que tienen lugar en nuestro continente en el 

actual mundo globalizado 

Esta indefinición nos colocó en la disyuntiva de cual concepto utilizar en este 

trabajo: etnia, grupo étnico o el más recientemente aceptado de pueblo indio. Por un 

lado no podemos dejar de reconocer las connotaciones discriminatorias con que se han 

manejado los dos primeros conceptos, así como la dificultad epistemológica para definir 

a aquellos colectivos sociales que conforman las poblaciones indígenas, pero también 

es necesario considerar que éstos. tienen particularidades y especificidades culturales 

que los diferencia de la sociedad global y que por lo tanto requieren una concepción 
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especial tanto por los procesos que los originaron como por su situación actual. En este 

sentido concordamos con Ribeiro quién al referirse a los pueblos indios señala que 

"Algunos de sus componentes humanos básicos constituyen unidades étnicas distintas 

por su diversidad cultural y lingüistica y por su autoconciencia de etnia diferenciada 

dentro de la nacional que integran. No obstante los siglos de opresión, tanto colonial 

como nacional. en el correr de los cuales todas las formas de apremio fueron utilizadas 

con el propósito de as1m1larlos, estos grupos permanecieron fieles a su identidad 

étnica, conservando peculiares modos de conducta y concepciones del mundo" 

(Ribeiro. 1972:32). 

Sin embargo el trasfondo ideológico y político que subyace en la definición de 

las poblaciones indigenas de México y los otros paises de América ha dificultado 

avanzar en la precisión de un concepto que de cuenta de las particularidades y 

diferencias de los pueblos indios. En este contexto nos parece sugerente utilizar el 

concepto de pueblo 1nd10 ya que al parecer tiene una connotación menos reduccionista 

y discriminatoria que la de grupo étnico y en los últimos años, ante las limitaciones 

tanto teóricas como políticas de este último que "es sustituido por el de "pueblo". 

considerado de mayor versatilidad y con un contenido ¡uridico reconocido 

internacionalmente" (Medina.1998.156). En este sentido tenemos que ni aún la ONU ha 

logrado definirlo pues mientras para unos "pueblo" es un concepto sociológico, análogo 

al de "nación". que refiere a grupos humanos que comparten identidades étnicas y 

culturales (lengua costumbres, religión. etc ) otros opinan que "pueblo" es un concepto 

político y legal referido al con¡unto de pobladores de un territorio o de un Estado, 

independientemente de sus elementos étnicos y culturales" (Stavenhagen, 1998:61)14
. 

Sin embargo como dijimos al pr1nc1p10 de este apartado ambos conceptos son todavía 

ob1eto de discusión y controversia misma que continuará debido a que los dos 

términos que forman este concepto, hacen referencia a la condición étnica, que tiene 

una gran carga política e ideológica pues ya sea grupo o pueblo implica a otros 

conceptos también muy polémicos como son: autonomía y autodeterminación. 

" .- Stavellagen también menciona que el término "pueblo" es una construcción ideológica, que 
ilasta la fecila no cuenta con una definición consensual y mucho menos operativa. 
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6.- Identidad y cultura 

La definición de identidad dependerá más que de adscripciones territoriales o políticas, 

de lealtades primordiales y prácticas sociales que tengan significados más profundos de 

cohesión para el grupo tales como la religión, ciertas pautas culturales o la economía. 

Esto tiene que ver con los símbolos y signos que para el grupo sean primordiales al 

diferenciar lo propio de lo ajeno. para ver el mundo, para valorarlo e interiorizarlo en 

formas de comportamiento que lo distingan de otros y que conforman la cultura 15 Así, un 

grupo se percibe como tal en la medida en que organiza y da sentido particular a sus 

practicas sociales. Esta forma particular de organizar sus prácticas sociales es lo que 

confiere el sentido de unidad y a la vez de diferencia frente a los otros 

Es en este sentido que consideramos a la cultura como el con¡unto de prácticas 

sociales presentes en la vida cotidiana de cualquier grupo humano. La forma particular en 

que se articulan y se les da sentido permite reconocerse (autoidentificarse) como unidad 

frente a otros grupos Cada grupo social crea y recrea en un tiempo y espacio 

determinado históricamente una forma particular y propia de organizar sus prácticas 

sociales y es esta forma la que da cuenta de su identidad 

La cultura no es por s1 rrnsma el elemento diferenciador. sino es de ella de donde 

el grupo torna los elementos o referentes que considera primordiales para establecer las 

fronteras o limites étnicos que le confieren una identidad propia y particular. Porque como 

señala Figueroa (1994 38) "aunque la cultura sea la "proveedora" que surte de los 

emblemas 1dent1tarios, también es la fuente de sentido de las prácticas y las acciones 

sociales" Pero esta identidad no estara dada sólo en función de los emblemas o 

atributos que forman parte de la cultura objetivada, o de aquella que se actualiza 

(Stavehngen, "Autonomías étnicas y Estados Nacionales", 1998, pp.,60-61, México. 
'''.- Para nuestra investigación retomamos la definición de cultura de Giménez (1987:37 y 
1992:27) quien la entiende como el "conjunto de formas simbólicas. esto es comportamientos, 
acciones. objetos y expresiones portadores de sentido-inmersas en contextos históricamente 
específicos y socialmente estructurados, dentro y por medio de los cuales dichas formas 
simbólicas son producidas, transmitidas y consumidas". que se presenta en otras forma 
"objetivada en forma de instituciones y de significados socia/mente codificados y preconstruidos; 
subjetivada en forma de habitus por interiorización: y actualizada por medio de prácticas 
simbólicas puntuales". 
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mediante las prácticas simbólicas. remite también a la forma más profunda de la cultura, 

la que se interioriza. la que constituye el núcleo o matriz cultural. 

Este núcleo o matriz cultural viene a ser la cultura subjetivada, la que se interioriza 

como habitus rn y que por lo tanto es la más dificil de cambiar. sin que esto signifique que 

la cultura sea inalterable o inamovible sino que es precisamente a partir de este núcleo 

que el grupo étnico re1nterpreta la cultura ajena y permite la integración y readaptación de 

su cultura a los procesos de cambio y las transformaciones. Así. la cultura determina no 

sólo los significados y los valores que un grupo otorga al mundo que lo rodea sino 

también las formas de comportarse ante ellos. Son estos s1gnif1cados. valores y formas 

las que le confieren una identidad especifica y nos remiten a la persistencia. 

7.- El papel de la ideología 

Si partimos del hecho de que la identidad es un proceso de autoadscripción y de 

adscripción por los otros que se da en el plano ideológico. como parte de la asunción de 

un grupo de su lugar en medio de una formación históricamente determinada (Portal. 

1991. 3-5. Portal y Aguado. 1991: 31-41, Tappan. 1992: 70-90, Barth. 1976). y que no 

todos los grupos tienen los mismos conceptos de tiempo y espacio, simbolos. 

significantes. etc .. se ve la importancia de introducir en el análisis de la identidad el 

concepto de ideología. Abordar la identidad a partir de lo ideológico no debe entenderse 

en su acepción althuseriana de falsa conciencia. sino como el proceso de estructuración 

subjetiva del mundo por parte de un grupo social y sus 1nd1v1duos en un contexto 

específico (Gramsc1, 1977. Freídman.1977, Bourdieu.1988, Kosik.1986). 

La ideologia tiene la cualidad de presentarse como un ordenamiento práctico de la 

realidad y en dirección a la praxis Sin embargo es necesario ver cómo se construye la 

1deologia como práctica y cómo es aprehensíble La importancia del concepto de 

"'.- Bordieu postula que el orden social y las practicas de los sujetos concuerdan no por un 
determinismo de la superestructura como plantea el marxismo, sino porque la misma sociedad 
va creando un sistema de habites que se mantienen generacionalmente y que forman lo que 
llama llabitus. Este tejido cultural proporciona a los miembros de la sociedad un conjunto de 
normas. valores y creencias que son interiorizadas y sostenidas sobre todo frente o en 
oposición con otros grupos de los que quiere diferenciarse y establecer sus fronteras sociales. 
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ideología es que va más allá de las ideas para ser vista también como praxis. Es decir 

como una estructura simbólica de acción que es sustento y propósito de la identidad y de 

su utopia hacia el futuro sustentada en la historia y en la reproducción del sentido cultural 

en la interacción con el otro y al interior del mismo grupo, sin de¡ar de ver que si bien la 

tendencia es hacia la armenia. no excluye la crisis y el conflicto. Es importante tomar en 

cuenta que todas las representaciones sociales si bien son verdaderas. también son 

parciales (Portal y Aguado, 1992). 

En tal sentido se plantea la ideologia como parcialidad. como miradas que 

confluyen desde un lugar especifico. hacia un hecho social. La ideologia es entonces una 

herramienta útil para aproximarse al problema de la identidad como parcialidad ya que 

permite integrar diversos planos de identidad que se empalman (identidad de género. 

étnica, nacional, etc). En este sentido la identidad es un nivel de ordenamiento de todas 

las prácticas sociales. de tal manera que está presente en todas las acciones individuales 

y colectivas y es inseparable de la experiencia cotidiana por lo que proporciona al 

1nd1viduo una relación real con sus cond1c1ones de existencia investida en una relación 

imaginaria (Carel oso. 1992 51) 

La función de la ideologia. por tanto. no es producir un tipo de mensajes sobre la 

realidad, sino proporcionar los elementos necesarios para la lectura social de la realidad 

misma (Ve ron. 1974·152). Asimismo inserta a los hombres en sus actividades prácticas 

que sostienen la estructura social y reconstruyen en un plano imaginario un discurso 

relativamente coherente que sirve de horizonte a lo "vivido" de los agentes. dando forma 

a sus representaciones según las relaciones reales e insertándolas en la unidad de las 

relaciones sociales de una formación históricamente determinada (Poulanzas. 1981). De 

este modo. s1 la 1deologia se alimenta de la experiencia y posibilita la acción. ya que 

todos los hombres estructuran y conducen su vida cotidiana, llegamos a lo que Portal y 

Aguado (op.cit. 1992). llaman "evidencias ideológicas" y que seria la forma de ver cómo 

se construye la ideología como práctica y como ésta es aprehensible. 

Las evidencias ideológicas vienen a ser el elemento básico empírico y social a 

través de las cuales se tienden los puentes entre el individuo y el grupo para la acción. 

Las evidencias ideológicas no son azarosas, sino que responden a una lógica cultural 
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que tendencialmente se orienta hacia la permanencia, pero en medio de todo eso hay 

momentos de ruptura en el tiempo. 

Sin embargo son procesos a largo plazo aunque puedan tener una irrupción 

aparentemente intempestiva. La evidencia ideológica requiere pues cierta autoridad 

cultural y la acción pedagógica en sentido amplio. La autoridad cultural, que no 

necesariamente son personas ya que pueden ser símbolos y objetos, tienen un peso 

importante en la 1nternalización de las prácticas 

En relación con la evidencia se dan cambios en función de la eficacia de las 

prácticas a las que da lugar. Es importante señalar que hay evidencias ideológicas hacia 

afuera y hacia dentro del grupo. Algunas evidencias ideológicas pueden eventualmente 

convertirse en identificaciones sociales y éstas a su vez convertirse en evidencias 

ideológicas. Al respondernos a las preguntas acerca de quiénes somos, solemos 

verbalizar las evidencias ideológicas acerca de nuestra identidad, en tanto que ocurre lo 

mismo cuando otros verbalizan su v1s1ón acerca de nosotros. De tal suerte en el plano de 

lo identitario las evidencias ideológicas se constituyen en identificaciones sociales que 

igualmente se apropian y mod1f1can por condiciones históricas. 

La construcción de la identidad. como vemos de nuevo, es atravesada por la 

historia, y es asi que el concepto de memoria colectiva adquiere importancia para el 

estudio de la identidad Existen desde luego distintas concepciones acerca de la memoria 

colectiva. misma que se reconstruye desde la perspectiva ideológica (Halbwach), de 

manera que la memoria colectiva -según B1llard- no se ordena de manera cronológica 

sino que se construye a partir de la experiencia significativa para el grupo, no busca ser 

universal ni objetiva como la historia sino que se manifiesta en ese grupo en particular a 

través de la tradición oral, los mitos y las leyendas, es mucho más vivencia! y sólo se 

retiene del pasado lo que es significativo en el presente y en ella entra la capacidad 

creativa del grupo para transmitir esta memoria colectiva n 

',. - Para Durkt1eim ( 1982: 14) "las representaciones colectivas son el producto de una inmensa 
coperación no sólo extendida en el tiempo sino también en el espacio; una multitud de espíritus 
diferentes se han asociado, mezclado, combinado sus ideas y sentimientos para elaborarlas; 
amplias series de generaciones han acumulado en ellas su experiencia y saber. Se concentra en 
ellas algo asi como un capital intelectual. muy particular, infinitamente más rico y más complejo 
que el individual. 

-1-1 



Es decir, las representaciones colectivas son producto de la acumulación, al paso 

del tiempo, de la forma en que una sociedad se visualiza a si misma y es visualizada por 

otros. No es un juicio que hace sobre ella, porque no es consciente, tampoco es un 

silogismo, es simplemente una idea que ayuda al mismo grupo a hacerse juicios y a 

razonar sobre si mismo. S1 estos elementos forman parte de la identidad social (la forma 

ideológica de las representaciones colectivas de una sociedad). entonces, ésta será la 

forma en que los hombres se asumen a si mismos con base en un sustrato cultural 

formado a lo largo del proceso histórico que han vivido y donde generaciones enteras han 

aportado elementos para su construcción. Esta identidad no es un producto acabado, 

sino que el proceso histórico en el cual se manifiesta sigue construyéndose 

paulatinamente día con día. 

Entonces tenemos que los contenidos de una identidad pueden cambiar 

dependiendo de las necesidades de los actores sociales (Hernández, 1992). Su cambio 

puede ser paulatino. es decir adecuarse durante el paso del tiempo a los requerimientos 

que los agentes sociales. en su devenir cotidiano van experimentando. Pero también, 

este cambio puede darse de manera drástica. cuando la identidad entra en crisis 

(Coles.1975:218) debido a que la concatenación de eslabones que proporcionan 

elementos para una lectura social de la realidad rebasa a los actores sociales. quienes no 

logran comprenderla y, por ende. no encuentran una forma de actuar y conducirse en 

ella. Cuando se alude a grupos étnicos significa también hacer referencia a poblaciones o 

sectores de la población que no comparten los estilos de vida dominantes. Visto de esta 

forma. un grupo étnico puede caracterizarse como "una identidad etiquetada" (Melucci, 

1982) en la medida en que son otros quiénes le otorgan la calidad de étnico y no como 

personas que " se perciben distintos" (Parsons, 1975). 

Los contenidos de una identidad pueden cambiar dependiendo de las necesidades 

de los actores sociales (Hernández. op.cit). Su cambio puede ser paulatino, es decir 

adecuarse durante el paso del tiempo a los requerimientos que los agentes sociales en 

su devenir cotidiano van experimentando. Pero también, este cambio puede darse de 

manera drástica. cuando la identidad entra en crisis (Coles, 1975:218) debido a que la 

concatenación de eslabones que proporcionan elementos para una lectura social de la 
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realidad rebasa a los actores sociales, quienes no logran comprenderla y por ende, no 

encuentran una forma de conducirse en ella. 

Considerando lo anterior partimos del supuesto que la identidad étnica debe ser 

pensada como una identidad en movimiento que de alguna manera cristaliza procesos de 

cambio que desde un nivel estructural modifican las acciones y actitudes de la vida 

cotidiana y por tanto implican cambios culturales amplios 

Es innegable que la 1dent1dad debido a su polisemia implica una gran dificultad 

para asirla. sin embargo. como señala Dubet (1989) ha permitido explicar un sinnúmero 

de manifestaciones marginales de tipo social. bien sea corno compromiso. como 

elemento de 1ntegrac1ón. como estrategia o como recurso para la acción la identidad es 

multidimensional y como tal debe ser entendida. En la búsqueda de una forma que nos 

permitiera acercarnos teóricamente a la identidad. llegamos a la corriente 

fenomenológica y al concepto ··mundo de la vida" (Husserl. Schutz.1962. 1973) Nuestro 

objetivo era encontrar un concepto lo suf1c1enternente abarcat1vo que nos perm1t1era 

aprehender la realidad social y corno a partir de ésta se construye la identidad 

En este contexto dec1d1rnos retornar el concepto "mundo de la vida" 

considerándolo corno aquél espacio primordial en el que los sujetos construyen a partir 

del sentido común y de la vida diaria. una realidad social que entre otros aspectos les da 

identidad. Se trata de reconocer. en este caso particular. a los miembros de un grupo 

indígena corno hombres y muieres históricas que son parte integrante de una cultura y de 

una sociedad. pero que también poseen una 1ndiv1dualidad y que viven y recrean una 

cot1d1ane1dad utilizando todos aquellos elementos que su posición en el mundo les ha 

otorgado al nacer para formar parte de él en su interrelación con sus semejantes en su 

mundo material. social y simbólico Esta forma de ubicar al sujeto corresponde a las ideas 

conceptuales de la "situación b1ográficamente determinada y propósito a mano" que 

elabora Schutz (op.c1t) para explicar la manera en que los seres humanos se reproducen 

en su entorno, se apropian de él. construyen su "mundo de vida" o "su mundo particular 

generalizado" (Heller, 1977). 

Así la determinación de lo importante. significativo o pertinente de una acción no 

depende únicamente de la elección del sujeto, sino depende también de su acervo de 
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experiencias previas sobre su mundo (situación biográficamente determinada) y no de la 

situación inherente a la naturaleza de las cosas que elige. Sus opciones son resultado de 

la experiencia que tiene de su entorno y de las observaciones que ha realizado a partir de 

si mismo como centro de su accionar. El mundo social adquiere "sentido particular y una 

estructura de significados para quienes viven, piensan y actúan dentro de él. Esta 

significación que evidentemente no tiene una base fundamentalmente material, esta dada 

por "objetos de pensamiento construidos" (Schutz, op.cit.) 18,como resultado de las 

vivencias y experiencias del ser humano. 

El conjunto de significaciones o mundo simbólico en el que se mueven los seres 

humanos. permite compartir y diferenciar formas de ser, pensar, actual que imprimen a 

los grupos y sociedades particularidades de acción y de legitimación. El vaivén entre lo 

simbólico o los objetos de construcción de pensamiento y lo estrictamente material (que 

no necesariamente carente de simbolismo), lleva a pensar en una forma de acercamiento 

a la realidad que, apartada de lo formal y de lo aparente posibilite una comprensión de 

las acciones humanas y por supuesto de las sociales. 

Por lo que respecta a México el interés por la temática de la identidad y muy 

especialmente de la identidad étnica es muy antiguo y ha sido motivo de reflexión de la 

antropologia y las ciencias de la cultura. Aunque durante las décadas de los 60 y 70 pasó 

a un segundo plano. ha tomado un nuevo impulso a partir de los movimientos 

reivindicatorios de los indigenas mayas del estado de Chiapas, que pueden verse como 

el resurgimiento o recomposición de lo étnico como problema político. No podemos 

hablar de un "despertar" o una "resurrección", étnica como algunos han calificado este 

movimiento, pues ello implicaría pensar que los grupos indígenas han permanecido en 

una especie de estado de hibernación. Por el contrario se trata de la redifinición de la 

etnicidad en un nuevo contexto politice y social que en nombre del progreso y la 

modernidad es excluyente y marginador. 

'ª.- Posteriormente a la muerte de Schutz acontecida en 1959, Thomas Luckman se da a ta 
tarea de hacer una síntesis del pensamiento de ese autor, donde se tocan ta mayorla de los 
temas que abordó durante su vida, nos referimos a Las Estructuras del Mundo de vida 
publicada en español en 1973(Amurrortu, Buenos Aires). 
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Los estudios sobre la llamada cuestión étnica en nuestro pais han sido recurrentes 

tanto desde la perspectiva histórica como antropológica, aunque centrados en un 

enfoque evolucionista en el caso de la historia y funcionalista en el caso de la 

antropología. cuyo objetivo era encontrar una explicación y una solución a la persistencia 

de la población indígena que desde el punto de vista de la sociedad hegemónica 

representaba un problema sin resolver. Actualmente los trabajos más recientes 19 sobre 

identidad intentan definirla en función de una realidad social cada vez más compleja. La 

mayoria de ellos abordan la problemática indígena tratando de explicar la emergencia de 

movimientos sociales reivindicatorios como el de 1994. que han transformado en objetivo 

politice la defensa de su particularidad cultural y su derecho a la diferencia, es decir la 

defensa de su identidad. 

La población indigena ha sido parte de nuestro pasado histórico pero también es 

parte de nuestra realidad social presente; sentimos y percibimos su presencia no sólo en 

las áreas rurales sino también formando parte activa y dinámica de las grandes urbes de 

la moderna nación mexicana y de una nacionalidad imaginaria. Sin embargo esta 

presencia continúa segregada. como lo fue durante centurias. de los beneficios y 

ventajas de los diferentes modelos de desarrollo propuestos por los grupos hegemónicos. 

Ante estas condiciones han opuesto su deseo de perdurar y persistir esgrimiendo como 

principal forma de lucha. la defensa de lo que Bordieu llamó capital cultural. Se asume la 

identidad como estrategia70 y como compromiso para lograr no solamente el 

reconocimiento cultural sino también ganar espacios sociales y políticos que coadyuven a 

su reproducción étnica y cultural. Reclaman el derecho a decidir su presente pero 

también su futuro 

En este contexto existe una controversia entre quienes ven poco probable las 

reivindicaciones indigenas debido al deterioro de su organización social, a la pérdida de 

muchos de sus emblemas identitarios y a la dispersión geográfica a la que fueron 

'" - Entre otros podemos mencionar los trabajos de Portal,(1991-1992), Figueroa, (1991-1994), 
Gimenéz (1987. 1992. 1994, 1996, 2000). Bartra. (1987,1999), Reina,coord.(2000), Valiñas, 
( 1996), Bartolomé. ( 1988.1977). Bartolomé y Barabas. (1977). 
'° En nuestro análisis adoptaremos la interpretación de estrategia propuesta por Bordieu que la 
despoja de su connotación intencionalista y utilitarista que no sigue reglas especificas ni 
objetivos premeditados por un estratega 
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empujados, cuestiones que hace dificil su identificación. Mientras que otros (entre los que 

me incluyo) consideran que los actuales pobladores indlgenas que han logrado sobrevivir 

al dominio y a la explotación mantienen una matriz cultural que les ha proporcionado los 

elementos culturales mediante los cuales han podido redefinir su identidad y asi lograr su 

permanencia en el tiempo y en el espacio. Dentro de este grupo se encuentra 

considerada una de las culturas más representativas de Mesoamérica: los mayas. 

Es incuestionable la importancia que en el pasado precolonial tuvo la etnia maya 

no solamente por su extensión sino por la complejidad de su cultura, misma que pese a 

la fractura de su territorio ha logrado mantenerse como una unidad cultural en los 

diferentes estados-nación que los absorbieron. No obstante, el actual proceso de 

globalización y el modelo de desarrollo neoliberal impuesto por el Estado Mexicano 

amenaza con trastocar más que nunca la existencia y la identidad de las culturas 

indigenas. Es en este contexto que nuestro trabajo aborda la identidad, la cultura desde 

la perspectiva del poder. En esta linea la persistencia juega un papel primordial ya que es 

un estudio comparado entre dos segmentos de la etnia maya sometidos a procesos 

históricos diferenciados y está abocado a conocer cómo se redefine la identidad a partir 

de los procesos antes mencionados, asi como las transformaciones que conlleva. 

En tal sentido el presente trabajo se inscribe en una corriente de trabajos 

antropológicos que se han realizado en nuestro pais y en América Latina, que tratan de 

ubicar un tipo de identidad que suele ser más extensa que la de clase, las comunitarias o 

las de género, incluyendo éstas y matizándolas (Bonfii, 1992: 11-12). Dicha corriente de 

pensamiento suele también vincularse con el estudio de los movimientos indlgenas que 

en el transcurso de la década precedente han jugado un papel de gran importancia en la 

vida politica del pais21
. 

21
.- Respecto de esta corriente existe una extensa producción bibliográfica y hemerográfica que 

ha sido revisada y entre la que podemos citar a García, Roberto "¿Qué es el indio? en Heins, 
Dietrich Steffan (comp.), 1492-1992: la interminable conquista. Emancipación e identidad en 
América Latina, Joaquin Mortiz/Planeta, México, pp., 1996, pp. 23-30; Warman, A. y A. Argeta 
Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indigenas en México, México, UNAM; Varese, 
Stefano "Globalización de la política indígena en América Latina" en Cuadernos Agrarios No. 10, 
México 1990; Rojas L. F. La etnicidad: teoría y praxis. La revolución cultural en 1990, Ed. Cultura, 
Guatemala. Dentro de estos autores considero de especial valor las numerosas aportaciones de 
Guillermo Bonfil al estudio de la identidad y de los pueblos indígenas en México. 
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El problema de estudio de la identidad maya se realizó a través de dos municipios 

considerados paradigmáticos de la historia y la realidad de los maya-yucatecos. Motul 

localizado en la zona henequenera y Valladolid situado en el oriente del estado. así como 

de dos comunidades: Kanxoc en el oriente del estado y Uci en la zona henequenera. 

Planteamos tomar como punto de partida el conocimiento previamente existente en 

relación con los trabajos antropológicos que se han venido realizando desde la 

importante aportación de Frederick Barth con respecto a la identidad étnica (Barth. 

1976 71-104) En tal sentido las preguntas básicas que se pretenden responder son· 

¿Puede hablarse de una identidad étnica maya?¿Si es asi. cómo esta configurada la 

identidad maya en Yucatán? y <'..Cuales son sus referentes?. Entendemos para responder 

estas interrogantes que la identidad no se construye a partir de un con¡unto de rasgos 

que nosotros consideramos importantes. sino de aquellos elementos culturales que los 

actores sociales consideran significativos para autoidentificarse y establecer su diferencia 

con respecto a los otros. 

En una estrecha vinculación con las dos primeras preguntas. están otras dos que 

son determinantes para comprenderla· ¿Cómo se reproduce resiste o se refuncionaliza 

la 1dent1dad en dos contextos h1stóncos y sociales diferentes entre si? y ¿Como influyen 

los procesos económicos. polit1cos, ideológicos y sociales en dicho fenómeno? 

Las respuestas a estas preguntas pretendemos encontrarlas a lo largo de los 

siguientes capítulos. ya que planteamos abordar la identidad de los mayas-yucatecos 

tanto en el tiempo como en el espacio Por lo que creimos conveniente iniciar nuestro 

traba¡o volviendo hacia el pasado de este colectivo étnico. haciendo un corte vertical que 

nos permitiera detectar corno se fue construyendo la identidad étnica maya a través de 

los OJOS del "otro". para posteriormente en los siguientes capitulas explicar como la 

1nternalización de la l1eteroidentificación ha influido en la identidad de los mayas 

contemporáneos. 
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1.- Las primeras miradas 

CAPITULO 11 

LA IDENTIDAD DESDE AFUERA 

"En mayo de 1930, poco después de mi 
llegada a México, hice el primer viaje a 

Yucatán. Fascinado por el misterioso 
encanto de la espléndida civilización 
extinguida cuyos vestigios admiraba 

en París, en la Exposición de las artes 
precolombinas, emprendi la primera 

peregrinación hacia aquella Atlántida 
maya sumergida en el olvido 

de los siglos"1 

Siegfried Askinasy 

Este capítulo tiene como objetivo dar cuenta de la construcción de la identidad de los 

mayas-yucatecos a partir de la alteridad representada por los trabajos históricos, 

sociológicos y antropológicos elaborados por especialistas de estas disciplinas. Esto 

implicó una trabajo de reinterpretación del material historiográfico disponible así como 

de algunas fuentes primarias. No se trata de brindar una versión acabada de la historia 

de esta etnia. sino de extraer del diverso material consultado, el imaginario identitario 

que se fue construyendo sobre los mayas que habitan en Yucatán y que dio origen a la 

creación de una identidad estereotipada que en gran medida se mantiene hasta la 

actualidad. Esto se hará a través de un recorrido por los diferentes procesos históricos 

que fueron descritos y analizados por la historia formal, tratando de ubicar en el tiempo, 

la persistencia y los cambios que se operaron tanto en los contenidos como en las 

representaciones de sus principales emblemas identitarios. 

Debido a la gran cantidad de producción bibliográfica existente sobre los maya 

de Yucatán nos planteamos para la realización de este trabajo hacer la revisión de una 

parte de la historiografia escrita sobre los mayas yucatecos que abarcara desde los 

'.-En esos términos se refirió Siegfried Askinasy a Yucatán ya entrado este siglo veinte, cuando 
explica los motivos que lo llevaron a viajar a este continente (El problema Agrario de Yucatán, 
Ediciones Botas, México, 1936: 1) 
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primeros escritos proporcionados por Landa y Cogolludo hasta varias de las obras más 

recientes escritas desde las tres disciplinas mencionadas. La selección del material se 

hizo considerando en primer lugar su disponibilidad: en segundo tratamos de seguir los 

criterios teórico-metodológicos vinculados con las necesidades de nuestra 

investigación; y en tercer lugar se buscaba dar cuenta de la diversidad que representan 

los trabajos elegidos dentro del desarrollo de la antropología y la historia en Yucatán. Lo 

que presentamos entonces en esta parte es un esfuerzo de reinterpretación sobre la 

identidad histórica de los mayas de Yucatán. 

Hablar de los mayas siempre ha tenido algo de misterio, conocer su cultura y su 

historia significa penetrar en la que se considera como una de las sociedades más 

enigmáticas del mundo antiguo. Numerosos han sido los interesados en tratar de 

descifrar quiénes fueron y cómo vivieron estos pueblos, capaces de construir grandes 

templos y edificios y de llegar a generar conocimientos científicos tan profundos. 

Numerosas también son las obras que se han escrito sobre ellos. Desde aquellas que 

son el resultado de la fantasía, como las que se han apoyado en el conocimiento 

científico. tal es el caso del arqueólogo español Ciudad Ruiz que en su obra sobre el 

Quinto Centenario escribe: 

Un encuentro casual efectuado en las aguas del golfo de Honduras en 
el año 1502 proporciona a Occidente las primeras noticias sobre los 
mayas [. . .] Dese/e entonces ésta ha asombrado a todos cuantos hemos 
tenido contacto con ella; ese asombro /Ja derivado en interés, éste en 
especialización. Como consecuencia de ello, Ja región se ha utilizado 
como un laboratorio. 2 

Yucatán como parte del gran mundo maya fue y sigue siendo fuente de interés 

para especialistas y viajeros. desde los primeros extranjeros que provenientes de las 

lejanas tierras del continente europeo, llegaron a estas tierras, hasta los actuales 

viajantes que han centrado su interés es constatar y admirar el legendario pasado 

indígena, lo mismo los mudos testigos arqueológicos que las costumbres y tradiciones 

'.- Andrés Ciudad Ruiz, "La historia de la investigación en el área maya'', en Los Mayas. El 
esplendor de una civilización, Ayuntamiento de Madrid, Quinto Centenario, Colección 
Encuentros, Turner Libros, Madrid, España. 1990: 13-24. 
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que envuelven _la vida cotidiana de muchas poblaciones de Yucatán. Corno señalara 

Octavio Paz 

Las ciudades-estados mayas y sus luchas intestinas hacen pensar en 
las ciudades griegas, en los Reinos combatientes de Ja antigua China, 
en las monarquías medievales del fin de Ja Edad Media y en las 
repúblicas y principados italianos del Renacimiento. 3 

Pero muy pocos se detienen a mirar cómo viven en el presente sus 

descendientes y como es el mundo del maya actual. Tanto los especialistas como los 

simples viajeros. privilegian aquellos aspectos que a sus ojos resultan "folklóricos". 

"extraños" o "novedosos" que son tomados más corno meras reminiscencias de aquél 

grandioso pasado, que como muestra palpable de la continuidad de una cultura que 

como muchas otras en el pais y en América, se han "empeñado" en seguir existiendo. 

Sin embargo no estarnos planteando la inmutabilidad de su cultura, por el 

contrario en su tenaz "afán por sobrevivir", se han apropiado de las nuevas formas para 

reinterpretar y reinventar expresiones propias y particulares de ser y de vivir que les 

han permitido persistir4 hasta los umbrales del siglo XXI. Dentro de los limites 

territoriales y politices de las sociedades modernas, la presencia de poblaciones 

indigenas más o menos identificadas es considerada corno una alteración5 de las 

formas legitimas y universalmente válidas dentro de un mundo simbólico que se 

pretende aglutinador, originando "una pluralización de mundos de vida"6
• 

'-_ Octavio Paz, "Reflexiones de un intruso" en Alain Breton y J. Arnauld (coord.) Los Mayas. La 
pasión por los antepasados, el deseo de perdurar, Edt. Grijalbo, México, 1995, pp.71. 
'.- Es necesario enfatizar que persistir no significa inmutabilidad sino transformación constante 
en concordancia con el entorno social. 
".- La alteración percibida tiene que ver con los procesos de integración o segregación que los 
grupos indigenas han presentado en los marcos de la coexistencia e interacción con el resto de 
la sociedad. 
"- La manifestación más visible de la pluralización está en la división entre las esferas privada y 
pública. Sin embargo esta segmentación se encuentra aún dentro de cada uno de estos 
mundos. Asi por ejemplo en lo público existe una diferencia entre el mundo de la producción 
tecnológica y el mundo burocrático; en tanto que en la esfera privada los procesos migratorios 
que ponen en contacto con el mundo urbano y la fuerte penetración de los medios masivos de 
comunicación de masas han llevado la pluralidad al centro mismo del mundo familiar. Berger, P. 
B. y H. Keller, "Pluralizatión of Social- Lile Wordls" en The Homeless Mind, Penguin Books, 
Harmondswort, 1973, pp. 62-77. 
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Los procesos de globalización y modernización que han seguido paises que 

como México están integrados por una sociedad pluricultural y pluriétnica, dan lugar a 

procesos identitarios. que por una parte sostienen y refuerzan la identidad como 

respuesta al impacto modernizador y masificador de formas y estilos de vida que se 

imponen. Pero por otro lado permiten que la identidad cambie, se transforme y asuma 

los nuevos cambios. provocando incluso cierto desarraigo en los individuos 

La historia de la antropologia en México se encuentra inexorablemente ligada a 

la ex1stenc1a de la población indigena desde sus más tempranos inicios. La 

preocupación por conocer al otro que se desprendió de la conquista española dio paso 

a los primeros traba¡os etnográficos sobre la cultura india. Los trabajos de los cronistas 

que dieron a conocer a los habitantes del nuevo mundo también fueron utilizados para 

poner en duda la condición humana del hombre americano. El etnocentrismo europeo. 

las ideas prevalecientes en ese continente y la justificación de la acción evangelizadora 

otorgaron el reconocimiento de humano al nativo de las tierras recién descubiertas. pero 

un ser humano inferior que requería de un tutelaje. Este tenia por objeto borrar 

aquellos aspectos de la cultura propia que dificultaran la imposición de las nuevas 

formas traídas de España En este afán transcurrieron los primeros dos siglos de la 

colonia. hasta que en las postrimerias del siglo XVII empezaron a tomar relevancia las 

ideas que revaloraban el pasado del indio prehispánico. considerándolo como parte de 

la historia de la Nueva España y ancla ident1taria de los criollos que de esa manera se 

empezaron a auto1dentificarse como criollos americanos. Más adelante durante el siglo 

XVIII y principios del XIX el pasado indigena prehispánico jugó un papel determinante 

en la construcción de una "identidad nacional" Los criollos mexicanos necesitaban 

encontrar un ancla que los ligara al pasado americano y justificara su deseo de 

convertirse en los nuevos duenos de las tierras que un día los vieron nacer. Sin 

embargo en el trasfondo de este proyecto identitario subyacian ideas racistas que 

imaginaron al indígena vivo como una reminiscencia deteriorada del pasado 

prehispánico7 y consecuentemente como un obstáculo para el proyecto de desarrollo de 

la nueva república 

7
.- La mitificación del pasado indígena queda claramente plasmada en el argumento de 

Clavijero cuando afirma "En los ánimos de los antiguos indios había más fuego, y hacían más 
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La ideologla racista tanto de liberales como de conservadores que predominó 

durante todo el siglo XIX se expresaría en una política etnocida que se propuso el 

"mejoramiento de la raza india" a partir de una nueva colonización europea o bien el 

sometimiento por la fuerza de las poblaciones indigenas que se encontraban fuera del 

control del Estado. No es casual que a la par que se daba la aplicación de esta política 

represiva se originaran varias sublevaciones indígenas entre las que destacan por su 

importancia Ja guerra Yaqui en Sonora y Ja Guerra de Castas en Yucatán, que si bien 

fueron fuertemente reprimidas, son clara muestra de la vitalidad de las culturas 

indígenas a pesar de los cientos de años de dominación y de las diferentes regiones del 

país en que se localizaban 

El movimiento revolucionario dio un giro a la concepción racista decimonónica al 

aceptar que el indígena era parte de Ja historia y la cultura nacional, y que aún cuando 

sus ancestrales formas de vida significaban un problema, era menester incorporarlo a la 

sociedad global8 En este contexto tuvo lugar la institucionalización de la antropología 

que se planteó como su objeto de estudio mas inclusivo el conocimiento de las culturas 

indígenas y como su meta más inmediata lograr la incorporación de la población india al 

programa de construcción de la nación mexicana. Los vinculas entre el Estado 

Mexicano y la antropología se dieron en el marco del proyecto ideológico-político del 

nacionalismo, que algunos llaman la época de oro de la antropologia mexicana9
. Es 

esta época la que otorga a la antropología mexicana su sello distintivo, sin embargo 

merced a los paradigmas culturalista y estructural funcionalista que guiaron la 

investigación antropológica, se dio un paulatino reduccionismo tanto de sus objetivos 

como de su praxis. 

unpresión las ideas de honor. Eran más intrépidos, más ágiles, más industriosos y más activos 
que los modernos; pero mucho más supersticiosos y excesivamente crueles" (1974, pp. 65) 
".- Esta propuesta estatal no prelende eliminar al indio sino "transformarlo" sobre todo en 
"aquellos rasgos culturales que sean perjudiciales por otros beneficiosos y útiles [ ... ] el ideal ( ... ] 
es que lo indígena y Jo europeo se complementen en lo que tienen de útil y digno de ser 
mejorado y perpetuado". Ver Juan Comas, "Panorama continental del indigenismo", en 
Cuadernos Americanos, vol. 9, no. 6, México, pp.152-153. 
9
.- Este proyecto no significó el reconocimiento de la existencia de una sociedad pluriétnica y 

pluricultural, sino simplemente la aceptación de que el componente indígena era elemento 
constitutivo de Ja cultura y la historia de México. En función de este planteamiento Ja 
antropología crea un espacio de reflexión y práctica sobre el problema étnico. 
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La crisis'º política e ideológica de 1968, que tuvo lugar en México, (y otros 

paises del mundo) al parecer como resultado del movimiento descolonizador que se dio 

después de la Segunda Guerra Mundial y que se manifestó también en el terreno de las 

ciencias sociales y muy especialmente en la antropología 11
, cuestionó fuertemente tanto 

los paradigmas que le daban sustento teórico, como su praxis. sobre todo por su 

estrecha v1nculac1ón con el Estado mexicano y su limitación al estudio de las culturas 

indias. La álgida critica a los modelos culturalista y estructural-funcionalista y su 

consecuente expulsión de los programas de estudio de la Escuela Nacional de 

Antropología, condujo a pensar en el marxismo como la alternativa académica y 

política. que se necesitaba Sin embargo el caos político-social que se vivió en los años 

sesentas y setentas no parece ser el clima ideal para la "construcción de esa alternativa 

que se teñia de radicalismo y democracia" (Medina, 1986:185), en la medida en que el 

cuestionam1ento a las políticas de control y dominación ejercida por los centros de 

poder, se expresaba en el marco de una fuerte movilización política 

La critica impulsada desde Cuba al colonialismo intelectual en las ciencias 

sociales de los países latinoamericanos, la denuncia de los "programas de desarrollo" 

que encubrían planes de control ideológico y militar como el Plan Camelo!, la 

participación de antropólogos en proyectos de investigación vinculados con la CIA o el 

rechazo a la intervención norteamericana en el sureste asiático, así como el 

acercamiento a la antropología marxista francesa también fueron elementos que 

contribuyeron a que se pensara en la posibilidad de construir una antropología de corte 

marxista en México (García Mora, 1986). 

No obstante. como resultado de este movimiento durante los años posteriores la 

cuestión indígena en México pareció haber perdido importancia tanto para el estado 

'°-_ En una perspectiva clásica. la crisis es tomada en términos de disfuncionamiento, aún de 
patología, es la se1ial "de que algo no funciona" [ ... } En una perspectiva cientifica mas actual, la 
crisis es relacionada con el movimiento". Georges Balandier, El desorden. La teoría del caos y 
las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento. Edt. Gedisa, Barcelona, 1990:76. 
Aunque las crisis no deben tener únicamente una carga negativa, ya que la crisis puede da 
lugar a lo nuevo y mejor. 
".- Por otra parte la llamada crisis de la antropología en México que tuvo su origen en el 
movimiento estudiantil de 1968, ha ocasionado que nuestra disciplina sea vista por los 
antropólogos y no antropólogos en un permanente cuestionamiento. en una crisis que no 
parece tener fin 
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como para la sociedad en su conjunto y prácticamente desaparecieron como categoría 

social e incluso como categoria científica, aún entre aquellos que durante mucho tiempo 

los habian convertido en su "objeto de estudio" más inclusivo. La entronización del 

modelo marxista en el análisis antropológico convirtió a la población indígena en 

campesina y por lo tanto como integrantes de la clase proletaria, con lo que su 

particularidad étnica y cultural quedó soslayada, ya que para el paradigma marxista el 

problema de la población indigena no era corresponsable a la etnia, sino a la clase 

social. 

En el marco de la teoría marxista se da el surgimiento de un movimiento 

académico-politico que tuvo su origen en el documento conocido como Declaración de 

Barbados firmado en 1971 por doce antropólogos, entre los que se encontraban 

Guillermo Bonfil y Darcy Ribeiro, que denunciaban la política etnocida ejercida en contra 

de las poblaciones de la selva del Amazonas. Derivada de esta declaración se 

conformó la llamada corriente etnicista o etnopopulista integrada por varios 

antropólogos reconocidos como los mencionados, Ribeiro (1977), Bonfil Batalla (1981), 

Héctor Diaz Polanco, Miguel Bartolomé, Stefano Varese (1973) y otros, que a partir de 

las propuestas de Barth en torno al concepto de grupo étnico retomaron la discusión 

sobre la cuestión étnica y nacional desde una pretendida tendencia marxista 12 (Medina, 

ibid). Cabe abundar un poco sobre la critica que hace Andrés Medina (1986)con 

respecto a esta corriente. Según este autor lo que caracteriza a los etnopopulistas es el 

acusado tono contestatario utilizando terminología marxista que utiliza en el discurso 

pero que es convenientemente modificado o matizado en función de las exigencias 

politicas. Asimismo señala que su preocupación por definir a las poblaciones indígenas 

como grupo étnico carece de precisión teórica y no logra desaparecer las 

connotaciones etnocentristas discriminatorias que encierra en tanto que continúa viendo 

a la población indigena y su problemática desvinculada de la sociedad global y de los 

procesos históricos que le dieron origen. 

i: .- Los primeros planteamientos sobre la población india en términos marxistas fueron hechos 
por Miguel Othón de Mendizábal y posteriormente por Vicente Lombardo Toledano, siguiendo la 
politica de las pequeñas nacionalidades que se estructuró en la Unión Soviética. En claro 
contraste se encuentra la propuesta de Ramón Berzunza Pinto (1941) que se opone a 
considerar a las poblaciones indigenas como naciones, pues desde su punto de vista los 
indígenas son minorías étnicas que poseen un carácter nacional especifico. 
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Dentro de este grupo quién lograría conjuntar más acertadamente las posiciones 

neoevolucionistas representadas por Julian Steward, Eric Wolf (1953), Marvin Harris 

(1964) y las etnicistas que prevalecieron en los años setentas. es Darcy Ribeiro (1977. 

1988) que elabora una tipologia para la caracterización de los paises americanos 

"basada en los procesos históricos a partir de sus tres matices etnico-raciales: la 

europea, la africana y la amerindia dando lugar a lo que llamó "las configuraciones 

histórico culturales".(Medina. 1998) en las que distingue tres tipos nacionales: los 

pueblos trasplantados que reproducen los modelos de su pais de origen: los pueblos 

nuevos que conjuntan poblaciones de diverso origen. que al fusionarse dan como 

resultado una nueva cultura: y los pueblos testimonio quiénes actualmente se 

componen de una población indígena significativa o mayoritaria. (Medina. ibid. ). De 

acuerdo con Riberiro en esta última categoria se encuentran los pueblos americanos 

que se desarrollaron en las áreas culturales de Mesoaménca y de los Andes. No 

obstante pese a lo novedoso de sus planteamientos este autor es poco conocido y sus 

propuestas no tuvieron la suficiente difusión. De este modo la definición de un concepto 

que de cuenta de las particularidades de las poblaciones indias en México y en general 

en América Latina deberá tomar en consideración no solamente la perspectiva histórica 

que explique su origen y surgimiento sino también las condiciones especificas 

socioeconómicas y políticas en las que se encuentran inmersas actualmente 

Sin embargo es conveniente señalar que a pesar de los cuestionamientos que se 

les puedan hacer tanto en lo general como en lo particular a cada uno de ellos, se debe 

reconocer que durante las décadas mencionadas. cuando los indígenas son integrados 

al campesinado y prácticamente desaparecen como sujeto tanto teórico como político. 

fueron quiénes se preocuparon por reflexionar e investigar a los pueblos indígenas y 

mantenerlos vivos en el discurso oficial de la academia y de la política. 

No fue sino a partir de 1994 con el movimiento armado de Chiapas. que el 

mundo indígena hizo escuchar nuevamente su voz y dejó saber que aún vivían, que ahí 

estaban. que a pesar de todo seguían "empeñados en el deseo de persistir" 13
. Los 

13
- Según Bartolomé la historia reciente de nuestro país demuestra sin lugar a dudas la 

existencia del poder del estado por "desindianizar a México", apoyándose en las políticas 
as1milacionistas e integracionistas implementadas por los gobiernos posteriores al movimiento 
revolucionario de 1910. Estas políticas contaron con el decidido apoyo de los antropólogos, 
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recientes movimientos étnicos reivindicatorios expresados por los pueblos indios, 

especialmente de Chiapas y Guerrero, así como la fuerte presencia étnica en las 

grandes ciudades, nos muestran que a pesar de su situación de marginalidad y 

dispersión, los pueblos indios en México están presentes y forman parte importante de 

la cultura y la sociedad mexicana. Esta presencia "activa" y "redescubierta" de la 

cuestión étnica contradice de inicio a la idea aún vigente que se tiene sobre los pueblos 

indios. acerca de su inminente extinción o su supuesta pasividad frente a la injusticia y 

la dominación de que ha sido objeto. 

El primer supuesto se contradice con los datos estadísticos proporcionados por el 

Censo General de Población de 1990, que contabiliza como indígenas a 5, 282, 237 

(mayores de 5 años) utilizando exclusivamente el indicador lingüístico. En tanto que el 

Instituto Nacional Indigenista reporta un total de 8, 701, 688 repartidos en 56 etnias. 

Esta información demuestra con respecto al censo de 1930 que registra a 2, 251, 068, 

un crecimiento de más del doble Porqué si bien ha habido una disminución de la 

población indígena en términos absolutos. en números relativos existe un crecimiento. Y 

por lo que se refiere al segundo supuesto. la historia consigna las numerosas 

sublevaciones de diferente magnitud que han tenido como protagonistas a los grupos 

indígenas. en las que no se contemplan otras formas o mecanismos de resistencia 

menos "visibles" ante la dominación 

El aparente despertar de los pueblos indios que significó el movimiento de 1994, 

obligó al país a volver la mirada hacia estos grupos, lo mismo desde la perspectiva de la 

sociedad civil como del Estado y de los intelectuales. Así resurgió el problema de la 

identidad. 
14 

y especialmente de la identidad étnica 15 como un tema recurrente no sólo 

desde Manuel Gamio. Sáenz. Mendizabal, De la Fuente hasta Aguirre Beltrán. Miguel 
Bartolomé, "Gente de Costumbre y Gente de Razón Identidades Etnicas en México, Instituto 
Nacional Indigenista .. Siglo XXI. México 1997 
14

.- Sin embargo la reiterada presencia del terna de la identidad lejos de ayudar a su definición 
ha conducido a discusiones interminables que empiezan a dificultar la utilización de este 
concepto para explicarnos la diversidad social y cultural que a pesar de los procesos 
globalizadores se profundizan en et mundo moderno. por lo que abordar la identidad como 
instrumento de análisis implica un trabajo interdisciplinario que torne en cuenta los enfoques de 
las diversas ciencias que se han ocupado de su estudio. 
15

.- Las relaciones de poder se encuentran estrechamente vinculadas con la identidad por el 
trasfondo político que tiene su definición. especialmente la identidad étnica Andrés Medina, "La 
Identidad étnica: turbulencias de una definición" en t Seminario sobre Identidad, Leticia l. 
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de conversación sino de reflexión y de investigación que nos condujo a 

cuestionamientos y preguntas que requerían una respuesta. En este contexto nació 

esta investigación. y nuestro principal cuestionamiento fue en relación con la existencia 

o no de la identidad étnica maya en el Yucatán actual. 

A lo largo de este trabajo trataremos de dar respuesta a las preguntas que nos 

sirvieron de guia de investigación· ¿los actuales habitantes de Yucatán que 

identificamos como mayas. se autoidentifican asi? ¿o de otra forma? ¿ya sea si o no? 

¿cuáles son los 1nd1cadores de autoident1ficación? ¿Cómo y en que medida el cambio 

social res1gnifica los procesos identitarios? ¿que cambios ligados a la modernidad han 

experimentado los habitantes actuales de Yucatán y cómo influyeron en la 

reconstrucción de su identidad? y finalmente ¿puede hablarse de que existe una única 

o por lo menos predominante forma identitaria entre los actuales habitantes de 

Yucatán? ¿Tiene esta forma una matriz cultural que tenga que ver con lo maya? 

¿Cuáles son sus referentes más significativos?. 

2.- El pasado luminoso 

Una primera forma de acercarnos a los mayas contemporáneos que consideramos 

importante, fue hacer una revisión 16 de la obra escrita para Yucatán. que dieran cuenta 

de cómo "los otros" han percibido a los mayas a lo largo de su devenir histórico y cuánto 

y cómo han cambiado a través de esa mirada. A medida que avanzaba esta tarea nos 

encontramos que si bien existe una abundante bibliografia sobre los mayas de Yucatán, 

la mayoria de esta producción ha privilegiado tres etapas de su desarrollo histórico: la 

época prehispánica. la insurrección 1ndigena conocida como Guerra de Castas y el 

desarrollo del llamado "oro verde". dejando en un lugar secundario otros tiempos y otras 

temáticas P Es relativamente reciente que algunos antropólogos iniciaron el estudio de 

Méndez y Mercado. Coord. Instituto de Investigaciones Antropológicas. UNAM. 1992:13. 
'" - Esta revisión no pretende ser exhaustiva ya que solamente se tomaran en cuenta la obras 
publicadas en libros o revistas especializadas. dejando fuera los trabajos de tesis y las revistas 
de divulgación. ya que nuestra intención es presentar el o los estereotipos creados por los 
"especialistas" con excepción de los primeros etnógrafos. 
17

.- Quiza las exiguas fuentes documentales sobre el periodo colonial temprano de la historia 
yucateca. hayan influido para la escasa producción bibliográfica al respecto. Aunque cabe 
señalar que estamos hablando de fuentes existentes en los archivos locales o incluso 
nacionales. ya que también es reciente por parte de investigadores yucatecos la exploración de 
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la época colonial de los pueblos indígenas del área maya desde la perspectiva de la 

Etnohistoria y aún más recientemente la preocupación antropológica por los mayas 

actuales fuera de la zona henequenera, que trascienden los trabajos etnograficos que 

prevalecieron en los años anteriores y abordan otras problematicas sociales tales como 

los problemas de salud. los procesos industriales de trabajo (las maquiladoras) o los 

estudios de género 

En función de la numerosa y diversa producción b1bliograf1ca existente decidimos 

hacer una curdadosa seleccrón de los textos que inclurriamos en esta revisión. que se 

lrmrtaria a algunas de las obras mas conocidas de la h1storrografia y antropología escrita 

para Yucatán desde aquellas que han servido como fuentes primarias como las 

crónicas de los misioneros. como las obras de los historiadores decrmonónicos que 

durante mucho trempo fueron srno el Cmico si el principal medro de información y de 

interpretación ele la socredacl maya yucateca Así como los trabajos de investigadores 

nacionales y extran1eros que se han ocupado ele la historia del pueblo maya 

preh1spánrco. colonral y moderno. hasta llegar a algunas de los textos más recientes. Es 

en este arelen que iremos presentado y comentando en forma sucinta a los autores 

seleccionados 

Por lo que se refrere a los estudios de la época prehispanica han sido abordados 

básicamente por arqueólogos tanto nacronales como extranjeros que han tratado de 

elaborar un modelo interpretativo del surgimiento y decadencia de la cultura maya 

prehispánica y de encontrar una continuidad histórica con los mayas de las épocas 

posteriores Destacan en primer lugar los trabajos arqueológicos de los graneles 

may1stas 'H. princrpalmente Sylvanus Morley ( 1947). Charnay ( 1882-1987). Seler. Tozzer 

(1941). E Thompson (1975) y Alberto Ruz L'hurllrer (1991) que con sus trabajos 

hrcreron rmportantes aportaciones al conocrmrento ele los mayas anteriores a la 

otros acervos archrvisticos como el /\rchrvo de Sevilla, España. 
'".-De acuerdo con Ruz Lhuillier. para algunos mayistas sólo se considera como área cultural 
maya aquella donde se encuentran presentes ciertos elementos específicos como la escritura 
1eroglifica, un sistema calendarrco definido y el elemento arquitectónico conocido como arco 
falso. Por lo que esta definición dejaría fuera las tierras altas de Guatemala y los pueblos 
indígenas que se asientan en ese territorio como los quichés y cakchiqueles. Aunque en su 
opinión dichos manifestaciones culturales se encuentran asociados a la clase dirigente 
extranjera que impuso en esas regiones elementos de su propia cultura en tanto que en el sur 
predominó la dirigencia de origen maya. 
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conquista española rn En sus trabajos estos autores no se ciñeron al estudio 

arqueológico, sino que su modelo de interpretación de la sociedad maya va más allá de 

los registros arqueológicos y de la época prehispánica. Tratando de trazar una 

continuidad histónca, asi como de aclarar y ampliar el conocimiento de la cultura maya, 

hicieron uso de fuentes escritas como las crónicas españolas y estudios históricos 

realizados por estudiosos locales para los periodos posteriores 

Respecto al origen y desarrollo de la civilización maya, la mayoría de los 

may1stas co1nc1dian con Morley (1975). en que Yucatán era un laboratorio único para el 

estudio de las civi11zac1ones antiguas ya que aseguraba que tuvo su origen. desarrollo, 

florecimiento y decadencia únicamente dentro de los limites de la península de Yucatán 

pues la situación geográfica de extremo aislamiento en que se encontraban les permitió 

según este autor 

"desarrollar su incomparable civilización p1ácticamente sin influencia 
alguna del mundo externo. Su origen, desarrollo y p1imer florecimiento 
[ .. .} se debieron exclusivamente al genio propio del pueblo maya, 
estimulado y producido por el ambiente abundante y feliz en que tuvo la 
fortuna de vivir" 

En cuanto a la condición del pueblo maya el mismo Morley (ibid) escribe en otra 

parte de su libro que: 

"durante los ciltimos dos mil aiios han sido explotados sucesivamente. 
primero por sus propios caciques y sacerdotes indígenas. luego por los 
colonizadores espaiioles tanto civiles como religiosos, y más 
recientemente por empresas pmticulares en los campos de henequén 
del norte de la península" 

'º.- Morley, S. La civilización maya, FCE, México, 1975; Thompson Historia y religión de los 
mayas, Siglo XXI, México, 1975 y Ruz Lhuiller Los antiguos mayas. Una Antologia, Edt. SEP 
80, FCE, México, 1981. Muchos de los postulados elaborados por los mayistas sobre la 
sociedad y la cultura de este pueblo han sido duramente criticadas y puestas en tela de juicio 
por los miembros de la nueva arqueología y de la etnohistoria. originando el replanteamiento de 
las explicaciones acerca del origen y desarrollo de los mayas yucatecos tanto prehispánicos 
como coloniales 
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Es el principal impulsor de la división de la historia del mundo maya en 

Viejo Imperio y Nuevo Imperio, niega enfáticamente la connotación bélica que se pueda 

atribuir a ciertas escenas violentas representadas en la escultura maya, asi como la 

vinculación histórica de las inscripciones asegurando que éstas solamente se refieren a 

asuntos astronómicos, religiosos o ceremoniales. 

Asi a partir de los estudios arqueológicos realizados por los mayistas se creó un 

estereotipo sobre la etnia maya que sostiene una supuesta pasividad frente a la 

injusticia y la dominación, que se remonta a la época prehispánica y que se mantuvo 

durante todo el dominio español y perdura hasta el presente. La imagen del maya 

sumiso y estoico ante la explotación de los grupos hegemónicos. hayan sido las elites 

de su mismo grupo étnico u otros grupos como los aztecas o los españoles caracterizó 

a la mayoria de los primeros trabajos arqueológicos Paralelamente postulaban implícita 

o explicitamente la "inmL¡tabilidad de lo maya"20
. En este sentido los referentes de la 

identidad maya se mantienen inalterables a pesar del tiempo y las influencias 

provenientes del mundo exterior. En todos estos trabajos los investigadores otorgan la 

máxima importancia a las elites gobernantes como principales actores sociales, 

mientras que el hombre del común es prácticamente ignorado o cuando mucho es 

descrito como pasivamente subordinado al poder, que corresponde al concepto de 

"servidumbre natural" que se manejó desde los primeros años de la época colonial para 

justificar y legitimar la sujeción del indio americano. Tal como lo expresa J. Eric S. 

Thompson: 

Algo siguió igual: el campesino antes obligado a edificar templos y 
pirámides a Jos antiguos dioses, se afanaba ahora en derribarlos y erigir 
sobre sus cimientos iglesias y conventos [. . .] Entonces la cultura maya 
presenta una continuidad desde los primeros siglos de Ja era cristiana 
hasta nuestros dias; Ja correlación de todos los datos de Jos escritos 
coloniales y las observaciones de supervivencias entre los mayas 
actuales con la información que proporciona la arqueología es Jo único 
que puede ofrecernos un cuadro real de la vida maya. 21 

'º.- Al respecto Eric Thompson (op.cit. pp. 4) señala en la introducción que "la cultura maya 
nunca fue estática pero, visto el espíritu conservador del maya, es menos el riesgo de errar al 
interpretar la historia del pasado según las prácticas coloniales o actuales". 
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Thompson resulta ser el más destacado mayista por la amplitud y seriedad con 

que aborda en sus trabajos el desarrollo de la cultura maya. Aunque en lo general 

concuerda con Morley y retoma sus principales postulados difiere en cuanto a las 

causas de la decadencia de esta cultura, en la ausencia de conflictos sociales y en la 

contemporaneidad de los mayas con otras culturas de Mesoamérica incluso acepta que 

la cultura Olmeca tal vez fue anterior a la maya. Según este investigador el motor de la 

historia de los mayas fueron los valores espirituales. Asi el surgimiento, florecimiento y 

decadencia de esta cultura estuvieron estrechamente vinculadas con sus ideas 

religiosas y espirituales. 

Aunque no es arqueólogo sino arquitecto se encuadra dentro de los mayistas a 

Teoberto Maler (1932) por sus valiosas fotografías, dibujos, descripciones, planos y 

croquis pero sobre todo porque fue el primero en señalar la relación entre el patrón de 

asentamiento y la diferenciación social de la sociedad maya. 

Por su parte Ruz Lhuillier considerado como uno de los pilares de la antropología 

en México y uno de los mayistas más reconocidos a nivel mundial, asume una actitud 

crítica desde una posición marxista hacia a algunas de los postulados elaborados por 

los otros mayistas, entre los que destacan: el relacionado con el origen y formación de 

la civilización maya ya que la consideraban un caso único en la historia de América y 

del mundo lo que en su opinión era negar la historia universal; la refutación de los 

criterios mediante los cuales se conceptualizaba el área cultural maya, por cuanto que 

sólo tomaban en cuenta algunas de las manifestaciones culturales ligadas a la elite; la 

inexistencia de una diferenciación social de tipo clasista y la propuesta de que "la teoría 

del modo de producción asiático esbozada por Marx era aceptable para la civilización 

maya ya que este modo de producción explica la gran diferencia existente entre el bajo 

nivel tecnológico y el avanzado desarrollo alcanzado en el campo intelectual y espiritual. 

(Ruz Lhuillier 1999) Consideraba que los esquemas del evolucionismo unilineal no son 

aplicables a los mayas pues los criterios tecnológicos de clasificación empleados por 

este modelo conduciría a pensar que no pasaron de la barbarie. Su propuesta fue 

retomada por algunos especialistas que la vieron como una alternativa de investigación, 

pero fue igualmente rechazada por los estudiosos más conservadores. 

21
.- J. Eric. S. Thompson, 1975, pp.3-4. 
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En general con respecto a los mayistas podemos decir que a pesar de haber sido 

duramente cuestionados sobre todo en lo que se refiere a la división temporal del 

desarrollo prehispánico maya, la magnitud de sus trabajos y el modelo de interpretación 

generado por ellos hasta el momento no ha podido ser superado. La arqueologia 

moderna para Yucatán tanto nacional como extranjera se ha centrado en la larga y 

pormenorizada descripción de los restos materiales vinculándolos cuando mucho a su 

utilidad y/o funcionamiento. La ausencia de un modelo interpretativo de la sociedad 

maya prehispánica y su continuidad en la época colonial por parte de los especialistas, 

ha dado lugar a un sinnúmero de interpretaciones literarias y otras líricas y fantasiosas 

sobre el pasado de este pueblo indio por parte de aficionados o estudiosos de otras 

áreas22
. 

Una segunda vertiente para tomarse en cuenta son las descripciones y reportes 

elaborados por los viajeros del siglo XIX como Le Plogeon (1886) que exploró algunos 

de los sitios arqueológicos como Chichén ltzá, Catherwood (1839) dibujante inglés que 

realiza valiosos grabados de las ruinas arqueológicas y que se desempeña como 

dibujante del mas notable viajero que llegó a Yucatan John Stephens (1843)23
. Gracias 

a estos viajeros se conservan imagenes de los habitantes de la época y del estado en 

que se encontraban muchas de las ruinas prehispánicas que posteriormente 

permitieron a los especialistas diseñar su reconstrucción. La importancia de Stephens 

radica en la calidad narrativa de su obra asi como en su valiosa aportación al 

descubrimiento de la cultura maya y la revalorización ante la sociedad de la época de la 

imagen del indigena. No menos valioso es el conocimiento etnográfico que proporciona 

sobre la sociedad yucateca de la primera mitad del siglo XIX, a partir de la descripción 

de las aproximadamente 40 comunidades que visita. Nos proporciona información muy 

variada sobre las costumbres y formas de vida tanto de la ciudad de Mérida y de otras 

ciudades importantes como lo que pasa en poblados más pequeños . 

.'.' - Son de todos conocidas las interpretaciones de algunos escritores yucatecos como Antonio 
Mediz Solio quién ha sido duramente criticado por la arqueologla académica por sus 
interpretaciones sobre el origen y desarrollo de los mayas yucatecos, Fernando Espejo y otros. 
"- Frederick Catheiword, Visión del mundo maya-1844, Edt. Cartón y papel de México, México, 
1978. Sthephens, John Lloyd, Viajes a Yucatán, Dante Edt., México, 1984. Los escritos de este 
viajero además de las datos arqueológicos, describió las costumbres de los indigenas y recopiló 
información lingüística. Le Plongeon encontró una famosa escultura a la que puso por nombre 
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Es pertinente mencionar a otros personajes representativos de esta vertiente, 

pero que a diferencia de Jos viajeros cuentan con una cierta formación científica y que 

realizan trabajos más sistematizados sobre la cultura maya. Ellos son el francés 

Brasseur de Bourbourg que fue el descubridor de importantes documentos como el 

Rabinal Achi. el Memorial de Sololá y la que se considera la obra cumbre de la literatura 

prehispánica el Popo! Vuh. Es también quién encuentra en Sevilla La Relación de las 

Cosas de Yucatán de Diego de Landa, asimismo descubrió y estudio un fragmento de lo 

que se conoce como Códice de Madrid (Ciudad Ruiz, 1990). Daniel G. Briton filólogo 

norteamericano realiza estudios sobre la lengua maya y hace una recopilación de ritos y 

ceremonias en su obra El folklore de Yucatán (1937). En referencia a su trabajo es en 

opinión del profesor Barrera Vázquez uno de los más notables filólogos mayistas. 

Aunque poco conocido, también es de mencionarse al sociólogo inglés Herbert Spencer 

( 1980) que hace un estudio de la cultura maya a partir de una clasificación de aspectos 

etnográficos que sin embargo resulta esquemático Lo escrito sobre la cultura maya 

forma parte de una obra más amplia acerca de su teoría conocida como organisismo 

social que trata de analizar los hechos sociales estableciendo analogías con los hechos 

biológicos y que realiza en otros paises americanos. 

En síntesis podemos decir que para los viajeros los datos etnográficos eran como 

reliquias que se proyectaban al pasado. el indígena maya vivo era mera reminiscencia 

del pasado prehispánico Por otro lado debemos considerar que la mayoría de los 

viajeros buscaban notoriedad en la sociedad europea de su tiempo, por lo que no dudan 

en exagerar los datos e incluso inventarlos. Asi y todo la visión proporcionada por los 

viajeros dio paso a una ruptura en cuanto a la concepción del indio, pues mientras una 

parte de la sociedad yucateca los escindía de los mayas prehispánicos; otros realizan 

intentos de aceptación acerca de la condición humana y civilizada del indígena. Es a 

partir de estos trabajos que los "criollos americanos" vieron a la etnia maya peninsular y 

al territorio que compartían con ella con una mirada distinta que les confería una nueva 

identidad. 

c/Jacmol, quizá por haber escuchado que los mayas la llamaban asi. 
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3.- La visión de los vencidos 

Por lo que se refiere a la época colonial, encontramos un gran vacío en cuanto a 

investigaciones realizadas por historiadores locales24 a excepción de las obras de Diego 

de Landa (1973) y López de Cogolludo (1957) que, realmente pertenecen a la categoría 

de fuentes documentales primarias. Landa en su trabajo nos da a conocer el nicho 

ecológico, la estructura social y polit1ca. asi como los aspectos del mundo de vida de los 

mayas que más interesaron a los españoles al momento de la conquista. Destacan por 

su importancia la información sobre las distintas formas de organización colectiva tanto 

en la vida cot1d1ana como simbólica. así como la descripción de muchas de las 

costumbres y ritos que a su juicio eran satánicos y propios de pueblos bárbaros como 

serian horadarse y pintarse el cuerpo y la cara; rendirle culto a sus antiguos dioses a 

pesar de la prohibición que existía y la realización de sus fiestas colectivas donde dice 

Landa que 

los indios que eran muy disolutos en beber emborrac/Jarse, de los cual 
les seguían mue/Jos males como matarse unos a otros. violar las camas 
pensando las pobres mujeres recibir a sus maridos r . .] fuego a sus 
casas25 

Asimismo se puede vislumbrar a través de la obra de este fraile el fuerte choque 

cultural que significó para los habitantes de las tierras mayas la imposición del mundo 

del otro y el resquebrajamiento del suyo. Sin embargo desde esos documentos nos 

llega la imagen de una sociedad que no aceptó pasivamente el sometimiento. por el 

contrario aun entonces. opuso resistencia a los conquistadores. Resistencia que 

:·• - Según los historiadores yucatecos la falta de información en los archivos locales. sobre los 
siglos XVI y XVIII es la causa de este importante vacio en la historia de los mayas de Yucatán. 
Durante mucho tiempo los escritos de Fray Diego de Landa. (Relación de las Cosas de 
Yucatán. Ed. Porrúa. México. 1973) e (Historia de Yucatán) y de Diego López de Cogolludo 
fueron las únicas fuentes de información sobre los mayas coloniales. 
"'.- Landa en esta parte de su obra describe como los mayas usaban pintarse y labrarse el 
cuerpo como marcador identitano ritual relacionado con "fa bravura y valentía". Asimismo nos 
deja ver como la realización de sus fiestas colectivas operaban como mecanismo de solidaridad 
y reciprocidad al 111terior del grupo, expresiones que para algunos autores es una de las 
caracteristicas (Junto con otras) del grupo étnico. (Landa, 1984:44). 

(l<) 



encontró como respuesta una fuerte represión por parte de los hispanos en la primera 

etapa de la conquista26 como lo señala Landa cuando escribe 

Que los indios recibian pesadamente el yugo de la servidumbre, mas 
los espaíioles tenían bien repattidos los pueblos que abrazaban la 
tierra. aunque no faltaba entre los indios quien los alterase. sobre lo 
cual se llicieron castigos muy crueles que fueron causa de que apocase 
la gente. Quemaron vivos a nlgunos principales ele la provincia de Cupul 
y ahorcaron a otros r . .] corlaron narices. brazos y piernas, y a /as 
mujeres los pee/Jos. y las echaban en lagunas hondas con calabazas 
atadas a /os pies. ciaban estocadas a /os nillos "' 

Fray Diego de Landa se asume en su obra como el más grande defensor de los 

indios frente al poder de los encomenderos y de la tarea evangelizadora que los 

ayudaria a alcanzar la salvación. Pero omite dar cuenta de su abierta participación en 

las acciones violentas para castigar "la desobediencia" y "la idolatría" de los indios, así 

como su contribución con la quema de pueblos durante la politica de las reducciones y 

de los beneficios que obtenia del trabajo indígena. 

Por su parte Diego López de Cogollado que escribe la historia de Yucatán cien 

años después de la conquista. nos brinda una detallada información que abarca desde 

las primeras expediciones españolas hasta pasada la mitad del siglo XVII. A diferencia 

de Landa este autor. aunque aporta 1nformac1ón etnográfica sobre los mayas, centra su 

trabajo en destacar la obra misionera y pacificadora de la orden franciscana a la que 

pertenecia. Aunque describe con gran minuciosidad algunos aspectos del mundo de 

vida de los mayas en los primeros cien años después de la conquista, privilegia en su 

narración la organización y las actividades realizada por esa orden religiosa en 

beneficio de la evangelización de "los infieles e idólatras indios". La imagen del nativo 

maya que proyecta Cogolludo nos proporciona información acerca de como los 

ob_ La descripción de Landa y Cogolludo pero sobre todo del primero consigna crueldades 
inhumanas por parte de los hispanos, pero también en el mismo tono habla de las terribles 
acciones vengativas de los indios en los diferentes enfrentamientos que tuvieron lugar entre 
ambos grupos étnicos. En nuestra opinión estas descripciones en ambos casos fueron 
rm1gnificadas con el objeto de destacar la importancia de la acción pacificadora de la iglesia y 
de esa manera justificar su permanencia y su participación en el repartimiento de los beneficios 
que dejaba a los españoles el trabajo indígena. 
27 

- Landa. op.cit.: 33-34. 
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conquistadores aprovecharon para la colonización las formas organizativas 

preexistentes que les aseguraban la posesión de una de las "riquezas" de estas tierras: 

la fuerza de trabajo indígena. Señala al igual que Landa la resistencia al poder español 

que en ocasiones se expresaba con conductas y acciones que eran interpretadas por el 

invasor como "formas de ser del indio", así dice· 

Pero son Jos indios tan holgazanes, que aun Jo que necesitan para vivir, 
si a Jo más no les compelen los caciques de sus pueblos a sembrarlo 
andan después hambreamlo. y hacienclo veinte trampazas para 
sustentarse. que es cosa vergonzosa vetlos. :>e 

Este fraile presenta una minuciosa descripción de las costumbres y formas de 

vida de los habitantes de Yucatán de aquella época, enfatizando como negativas 

aquellas que tenian una vinculación directa o indirecta con la religión y cosmogonía de 

los pueblos conquistados. En ambos trabajos la mirada del "otro" refleja a una sociedad 

bien organizada. respetuosa de su entorno ecológico. de sus instituciones y del poder 

emanado de formas propias Cuya base económica y simbólica giraba en torno al 

cultivo del maiz o más propiamente de la milpa. pero que determinados por el clima y 

"porque así era su propia naturaleza" eran proclives al ocio, al libertinaje y al dispendio. 

Asimismo se señala la falta de iniciativa para realizar un esfuerzo mayor que el 

indispensable para sobrevivir. Estas formas de comportamiento eran consideradas 

1mplic1tas a la identidad del indio. sin embargo algunos frailes pensaban que como 

resultado de la conquista, no sólo se habian profundizado los aspectos negativos del 

"ser indio. del ser maya". sino incluso habían adquirido nuevos vicios. Un eclesiástico 

consignó que 

Las costumbres eran peores que en su infidelidad porque demás que 
ningiín vicio antiguo perdieron particularmente de la sensualidad. se fes 
aíiadieron algunos que veían en los cristianos y no los tenia por tales, y 
el que antes de bautizado no hurtaba. no juraba, no mataba, no mentía, 
no robaba mujeres, hacia algo de es/o después de bautizado, decía: me 
voy haciendo un poco cristiano" [. . .] Eran peores los indios bautizados 
que los infieles. 29 

2
•.- Cogolludo, 1954, tomo 1:323. 

29
.- Antonio de Remesal, Historia General de las Indias Occidentales y particular de la 

71 



La imagen que se desprendió de los trabajos de los religiosos dio paso a la 

creación de un estereotipo del indio maya, conformado por individuos flojos. resentidos, 

rebeldes e inclinados a derrochar en festividades los recursos que obtenían con el 

trabajo30 Paralelamente los frailes hacían el reconocimiento y la denuncia de los malos 

tratos y la explotación de que eran objeto los indígenas por parte de la sociedad 

española. lo que les permitia exaltar la labor evangelizadora y el quehacer religioso 

como simbolos del resguardo y protección de los indios a quiénes se consideraban 

como menores de edad e incapacitados para alcanzar la civilización debido a su 

inferioridad racial. Desde luego no se mencionaba que también los frailes tenian una 

acción directa sobre el régimen de abuso y explotación impuesta al indigena por las 

autoridades civiles y militares. como participar en la 11nposición de las reducciones con 

acciones violentas como la quema de los pueblos y de los sembradios para obligar a los 

indios resistentes. a ocupar los nuevos asentamientos. Que también el clero disfrutaba 

de los beneficios del trabajo indigena a través de diversos canales como el servicio 

personal. las obvenciones y el pago por los servicios religiosos que los indios eran 

forzados a utilizar 

Finalmente queremos señalar una diferencia en cuanto a la intención y el tiempo 

en que estas obras fueron escritas. ya que mientras Landa lo hace en el siglo XVI. en el 

momento mismo de la conquista sin más intención que dejar constancia del nuevo 

mundo recién conocido. ante el cual expresaba su asombro y justificar las acciones del 

clero: Cogolludo lo hace cien años después y aunque también perseguía legitimar la 

actividad religiosa. tenia además un premeditado objetivo erudito ya que para la 

realización de su obra. hace uso no sólo de su propia vivencia sino de los documentos 

existentes hasta ese momento, incluyendo el propio escrito de Landa. 

Gobernación de Chiapa y Guatemala, en Maria del Carmen León. Mario Humberto Ruz y José 
Alejas. Del katún al siglo. Tiempos de colonialismo y resistencia entre los mayas, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, México1992, pp. 105-106. 
'º.- Es probable que el estereotipo creado por Landa y Cogolludo haya sido retomado por 
algunos de los estudiosos del siglo XVIII y XIX quiénes veían a los indios vivos como meras 
reminiscencias o degeneración de los mayas prehispánicos. 
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4.- La reivindicación 

Los primeros trabajos científicos sobre el período colonial fueron elaborados en primera 

instancia por investigadores norteamericanos entre los que destacan Roys (1957)31
, 

Chamberlain (1974), Farriss (1992). Bricker (1989), Clendinnen (1986), Grant D. Janes 

(1990)32
, etc. cuyas investigaciones permitieron cambiar la imagen predominante que 

concebía a las culturas indigenas como sociedades totalmente sometidas al dominio 

colonial y por lo mismo carentes de protagonismo histórico. Las investigaciones 

realizadas demostraron la vitalidad y dinamismo de las sociedades indigenas ya que a 

pesar del yugo de la dominación fueron capaces de recrear y refuncionalizar sus formas 

propias de organización que les sirvieron para adaptarse a las nuevas condiciones y 

sobrevivir como grupo étnico y cultural. 

Cada uno de ellos trató de generar un modelo interpretativo sobre la continuidad 

de las formas organizativas de la etnia maya que a fin de cuentas facilitaron la 

colonización y permitieron a los conquistadores su utilización para llevar a cabo en las 

primeras etapas de la colonial una forma de "gobierno indirecto" Al respecto Farriss 

plantea que estas formas organizacionales basadas en el corporativismo que 

caracterizaron a sociedad maya colonial no surgieron como resultado de la imposición 

de un modelo hispano sino que existia previamente a la llegada de los europeos33
. 

Estas formas corporadas si bien favorecieron el control colonial, también contribuyeron 

a la supervivencia de los mayas ya que según esta misma autora: 

"' - De entre todos los historiadores que se ocuparon de estudiar a los mayas de la época 
colonial Ralph Roys es considerado como el pionero y uno de los mas importantes historiadores 
en el estudio de la continuidad de las formas de organización sociopolitica de la sociedad maya 
colonial ya que sus analisis sirvieron de base o punto de partida para una buena parte de los 
trabajos historiograficos posteriores sobre Jos maya-yucatecos durante Ja dominación hispana. 
".- Farriss, N. La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de la 
supervivencia, Alianza Editorial, Madrid. 1992: Bricker. V. El Cristo Jndigena, el Rey Nativo, El 
sustrato histórico de Ja mitologia del ritual de los mayas. F.C E. México, 1989: Chamberlain, R., 
Conquista y colonización de Yucatán. 1517-1550, Ed. Porrúa. Biblioteca Porrúa No. 57, México. 
1974; Clendinnen. l. Ambivalent conques!. Maya and Spaniard in Yucatan, 1517-1570, 
Cambridge University Press. Cambridge, 1986: Janes, Grant D., Maya Resistance to Spanish 
Rule. Time and History on a Colonial Frontier, University of New México Press. Alburquerque. 
1990. 
"-_ Farriss, 1992, pp. 24. 
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concebían la subsistencia como empresa colectiva, en la que el 
/Jambre, la naturaleza y los dioses estaban ligados por vínculos de 
reciprocidad y[. . .] proporcionaba el principio organizador de la sociedad 
maya incorporando a los individuos en crecientes redes 
interdependencia que iban desde la familia extensa a través de la 
comunidad y del estado hasta llegar al cosmos·.J< 

Asimismo señala la existencia de una elite que ejercía un estricto control sobre la 

producción y al parecer distribuía equitativamente el trabajo y sus beneficios con lo que 

se aseguraba la permanencia del orden establecido y con ello la supervivencia del 

grupo El trabajo de esta autora se ha convertido en una lectura obligada para quiénes 

pretenden abordar el estudio de los mayas yucatecos y en una lectura clásica de la 

historiografía sobre Yucatán. 

En su conjunto los estudios antes mencionados representan un avance en el 

conocimiento de las instituciones a través de las cuales la metrópoli ejerció el poder y el 

control sobre la sociedad indígena. tales como la encomienda, el repartimiento y la 

iglesia. Asimismo han contribuido a revalorar la identidad del maya que vivió 

directamente el brutal enfrentamiento de la conquista española y sufrió en carne propia 

el dominio y la sujeción hispana presentándolo como actor principal del largo periodo 

colonial. El reconocimiento del papel protagónico que jugó el conquistado en la 

estructuración del pacto social colonial demuestra el dinamismo de la cultura maya y el 

cuestionamiento cientifico del estereotipo creado por los primeros historiadores y 

reforzado por los prist1nos estudios arqueológicos sobre esta etnia. 

Trabajos más recientes realizados dentro de la perspectiva etnohistórica35 

también han contribuido a romper con la imagen del indio sumiso y pasivo ante el poder 

español. A través de la transcripción y el análisis de nuevos documentos del siglo XVI y 

XVII que se encuentran el archivo de Sevilla, España, han tratado de demostrar que los 

34
.- Farriss, op cit., pp. 26-27. 

35
.- Véanse los trabajos de S. Quezada. Pueblos y Caciques Yucatecos. 1550-1580, El Colegio 

de México. México. 1993; Bracamonte y Salís Espacios mayas de Autonomía. El Pacto Colonial 
en Yucatan. UADY, México 1996 y T. Okoshi Los Canules: análisis etnohistórico del códice de 
Calkini, (tesis de doctorado}. UNAM. México. 1992. que al igual que los historiadores 
norteamericanos (Farriss, Bricker, Janes etc.} siguiendo el modelo construido por Roys han 
presentado nuevas propuestas sobre la continuidad de las formas sociopolíticas de 
organización de la sociedad maya prehispánica en la colonia. haciendo uso de nuevas fuentes 
provenientes del Archivo General de Indias de Sevilla, España. 
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indios mayas pudieron enfrentar el dominio ultramarino e incidir en la estructuración del 

pacto social colonial a partir de la conservación de espacios autónomos como la 

organización politica y el libre manejo de los recursos del territorio que permitieron a 

parte de la elite indigena erigirse en intermediaria entre el poder español y la población 

india que quedó bajo su control. Se menciona también la utilización por parte de los 

indios de mecanismos36 que tenian como objetivo mediatizar la situación de expoliación 

y sujeción en la que se encontraban y gracias a los cuales aminoraron la pesada carga 

que significó el régimen colonial. permitiéndoles asegurar su continuidad como grupo 

étnico y la reconstrucción continua de su identidad. 

De este modo proponen que la supervivencia del grupo maya a lo largo de todo 

el periodo colonial tuvo su principal sustento en la autonomía que tuvieron con respecto 

al poder hispano. que se expresó principalmente en la refuncionalización de las formas 

de organización sociopolitica existentes entre los pueblos indios en el momento de la 

conquista37 y qLie sirvió al segundo nivel en importancia de la jerarquía política indígena 

(los batabo'ob o caciques) para situarse privilegiadamente como el eslabón entre el 

gobierno español y el resto de la población india. 

Contrariamente a lo que plantean estos autores con respecto a lo positivo que 

fue para los indigenas el mantenimiento de sus formas propias, en nuestra opinión la 

cuota de poder que conservó esta elite y aparentemente le permitió tener parte activa 

en las negociaciones en favor de los vencidos. contribuyó al mismo tiempo a debilitar 

su capacidad de respuesta colectiva Sujetos a dos niveles de subordinación: el español 

en primera 1nstanc1a, pero también el de sus propios lideres que trataron siempre de 

obtener doble ventaja de su posición. ocasionó que el indio asumiera una actitud 

''· - Al parecer uno sino es que el mas importante mecanismo empleado por los indios para 
sustraerse al poder español fue la huida hacia el monte, donde llegaron a formar pequeños 
núcleos de población 
".- Segun Quezada al momento de la conquista los mayas peninsulares tenían una 
organización politica integrada por tres niveles: el primero basado en un poder centralista del 
halach winik (cargo al que ascendia por herencia familiar)quien encargaba algunas de sus 
atribuciones a otros funcionarios menores; el segundo integrado por los bataboob miembros de 
un mismo linaje que tenían bajo su control varios un conjunto de pueblos, y el último que estaba 
formado por asentamientos gobernados por jefes procedentes del mismo pueblo 
(Quezada, 1993). 
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individualista, pragmática y de no enfrentamiento directo con los mecanismos opresores 

que operaban en su contra. 

Por otra parte también hacen énfasis en que al dejar el poder interno en manos 

de la elite indígena, se permitió la continuidad étnica y cultural de los grupos mayas al 

proporcionarles el espacio social necesario para recrear principalmente su mundo de 

vida material. Sin embargo habria que tomarse en cuenta que si bien estas formas 

organizativas fueron la base a partir de la cual se construyó la estructura sociopolitica 

colonial y al principio actuaron "en beneficio" de los indios, posteriormente 

experimentaron una paulatina sustitución por formas políticas españolas que 

endurecieron el ejercicio del poder, ya que contribuyeron a perfeccionar el sistema de 

control y dominio de la sociedad hispana sobre la indígena. Aunque es conveniente 

señalar que estos trabajos al privilegiar el análisis de procesos sociales amplios poco se 

acercan a los suietos sociales y por lo tanto a los procesos de identidad. 

Otros estudios de corte más bien etnológico como los de Mario Ruz ( 1992-1997), 

Jean de Vos (1994) etc., 38 nos han permitido acercarnos a la cultura de los mayas del 

común a través del estudio del mundo de vida cotidiano y simbólico de quiénes 

sufrieron directamente el impacto brutal de la conquista y experimentaron en carne 

propia el sometimiento y la expoliación impuestos por los conquistadores. Aunque se 

apartan de la visión catastrófica o leyenda negra que dio origen al estereotipo de 

pasividad y sumisión que les había sido asignado a los pobladores mayas por los 

primeros estudiosos. reconocen la dureza del régimen colonial y nos proporcionan una 

imagen reivindicada, dinámica y vital del indígena maya, con lo que tratan de probar en 

lo posible su part1c1pación activa como protagonistas de su devenir histórico al respecto 

Ruz menciona que 

pocos estudiosos parecen ha/Jer reparado en que hablar de los excesos 
cometidos con pueblos a los que presentan como espectaclores 

·"' Entre sus numerosos trabajos podemos citar: de Mario, Ruz Sosa, Gestos Cotidianos. 
Acercamientos etnológicos a los mayas de la época colonial, Gobierno del Estado de 
Campeche. Campeche, México, 1997. y "Los rostros de la resistencia. Los mayas ante el 
dominio hispano" en Del katun al siglo. Tiempos de colonialismo y resistencia entre los mayas, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1992. De Jan de Vos, Vivir en frontera. La 
experiencia de los indios de Chiapas. Colee. Historia de los pueblos indígenas de México, Edc. 
CIESAS-INI, México, 1994. 
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pasivos, incluye en si actitudes de racismo, al negarles la capacidad de 
influir en su propio devenir histórico. 39 

Estos trabajos proporcionan información y un conocimiento mas cercano del 

mundo de vida cotidiano de los mayas novohispanos, que resistieron el dominio colonial 

y pudieron reconstruir su identidad a lo largo de más de tres siglos. La etnoresistencia 

maya se dio no solamente a través de acciones colectivas y violentas sino 

principalmente de actitudes cotidianas que se daban al interior de la vida familiar y 

comunitaria que a nivel manifiesto se presentaban a los ojos de los conquistadores 

como "formas negativas del ser indio", tales como la huida llacia las regiones mas 

agrestes y apartadas. el trabajar con lentitud, el hacer "desaparecer" sus llerramientas 

de trabajo y el resistirse a sembrar maiz aun a costa del hambre propia y de los suyos, 

el negarse a la reproducción biológica, la superposición de las deidades cristianas sobre 

las prellispánicas que integraban la cosmogonía del indígena maya antes de la 

conquista. asi como la pertinaz continuidad de los diferentes rituales y costumbres que 

constituían su cot1dianeidad 

De esta manera los estudios mencionados nos proporcionan información que nos 

permite plantear que la identidad étnica de los mayas en general y yucatecos en 

especial se reconstruía y reafirmaba constante y tenazmente a partir de su mundo de 

vida cotidiano tanto material como simbólico. El espacio cultural que les dejó la cultura 

de dominación que pretendía su exterminio fue básicamente el de la cotidianeidad. En 

él recreaban su mundo individual pero también el colectivo. Su identidad étnica 

deteriorada y estigmatizada se refugió en el espacio familiar. conocido y por lo tanto 

rnane¡able del la esfera privada, desde donde libró una lucha continua para mantener su 

lengua. su organización familiar; y su mundo simbólico basado en el cultivo de la milpa. 

Su resistencia a morir como individuo pero también como grupo tuvo lugar básicamente 

al interior del grupo familiar. el maya se encerró en su mundo cotidiano para 

salvaguardar lo más posible su integridad étnica y cultural. 

·''.- Y agrega el autor que la nostalgia de estos autores por un pasado grandioso que se 
considera perdido para siempre, por un lado rehuye reconocer el régimen de explotación 
existente en la época prehispánica y por otro facilitar la explicación de la decadencia de la 
cultura maya actual, "pero tal visión además de estática es, por ahistórica, falsa". Ver Mario H. 
Ruz Sosa, "Los rostros de la resistencia. Los mayas ante el dominio hispano", cap. 3, en Del 
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En la esfera de lo público adaptaron y/o adoptaron las nuevas formas que le 

fueron impuestas lo mismo en el aspecto civil como religioso, dando lugar a procesos 

de sustitución o sincretismo sobre todo en lo que se refiere a la religión y sus formas de 

organización. De este modo surgieron las fiestas al santo patrón, las cofradías, los 

gremios como principales actividades públicas y colectivas de los asentamientos 

indígenas ·'0 

El desconocimiento de la existencia de estos espacios de refugio étnico y cultural 

contribuyó a que durante mucho tiempo predominara para los otros la identidad maya 

construida por los primeros escritores del siglo XVI y reforzada a través de otros 

trabajos realizados en los siglos posteriores, hasta llegar a los primigenios trabajos 

arqueológicos. que reflejaban la imagen de individuos pasivos. pero a menudo 

rencorosos, indolentes y estoicos que vivían resignadamente su situación de 

subordinación y aceptaban con algunas reticencias la dominación del otro. 

La Guerra de Castas representa un hito en la historiografía de la cultura maya 

yucateca. ya que el estallido social de 1847 significó la expresión manifiesta de la lucha 

soterrada pero tenaz que llevaron a cabo por casi trescientos años contra el dominio 

europeo por sobrevivir y conservar su mundo cultural. Como consecuencia de esta 

conflagración tuvo lugar el resurgimiento de la imagen del indio maya de los primeros 

días de la conquista, pues de la imagen del indio pasivo y sumiso se pasó a la 

representación del indio violento. cruel y vengativo que describen los primeros cronistas 

de la conquista Este maya de los primeros tiempos de la conquista que se resistió a ser 

conquistado y avasallado se reencuentra con su pasado y lo cree recuperable. 

El reconocimiento de la existencia de un mundo de vida común, pasado y 

presente real y virtual. les otorgó la posibilidad de recuperar su identidad y expresar una 

etnicidad que se mantuvo encubierta durante la colonia por actitudes y prácticas que 

buscaban proteger esa identidad y su cultura de los embates del invasor aun a costa de 

katún al siglo. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1992:89 . 
. rn_ Para Aguirre Beltran la fiesta del santo patrón es el mecanismo que permitió la 
sobrevivencia del culto popular. creó nuevas formas de organización social como las cofradías y 
el sistema de cargos y cumple la función de regular las relaciones de reciprocidad al mismo 
tiempo que proporciona elementos para la identidad étnica en la medida en que es un espacio 
social donde se recrea la cultura. (Aguirre Beltran, Zongolica: Encuentro de dioses y santos 
patronos. Universidad Veracruzana, Xalapa, Mexico, 1986. 
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contribuir a la creación de una imagen distorsionada de si mismo. Así la Guerra de 

Castas modifica sustancialmente el estereotipo, dando paso a una reinterpretación "del 

ser maya" por parte de la alteridad representada en este caso por los intelectuales 

criollos yucatecos y que da como resultado la exaltación de la crueldad barbarie y 

resentimiento de los indios mayas ante sus dominadores blancos. 

Las proporciones que alcanzó este evento contribuyeron a que surgieran 

diversas reinterpretaciones que tratan de encontrar explicaciones sobre los 

acontecimientos que condujeron a una salida tan inesperada como violenta. No 

obstante es conveniente señalar que la mayoria se centran exclusivamente en la 

descripción del levantamiento considerado como uno de los movimientos indios más 

importantes de América. pero son pocos los que tratan de analizar el contexto en que 

surgió más allá de lo imputable al sistema español. Esta sublevación rompe 

abruptamente con el pacto social establecido entre la sociedad indígena y la española 

desde la época colonial, que se basó en un sistema de transacciones explícitas e 

implícitas cuyos limites fueron siempre impuestos por los conquistadores. 

La aparente actitud de pasividad y aceptación de los mayas de sus condiciones 

de opresión."' fueron objeto por parte de los sectores dominantes pollticos e 

intelectuales. de un manejo 1deológ1co al darles una connotación casi biológica de 

"naturalidad" a pesar de que hacia el interior se vivía con el temor de una reacción 

violenta tal corno la que tuvo lugar finalmente en 1847. Así uno de los autores más 

conocidos que han abordado la problemática de las poblaciones rurales de América 

Latina. Henri Favre (1976) escribe que desde la época colonial, el campesino indígena 

se ha caracterizado por una "tendencia a la alineación" que se concretiza en una 

"sobreadaptación mental" a sus condiciones de existencia, que se encuentran 

delimitadas por el sistema social impuesto por la corona española en sus colonias 

americanas. 

Dicha sobreadaptación, según el autor, se expresa a través de una seria 

restricción en el campo de la conciencia social que le permite llegar a una 

41
.- Sin embargo habría que recordar que la conquista definitiva de la región maya por el poder 

español, implicó mucho más tiempo que en el centro de México, ya que el último bastión se 
rindió casi al finalizar el siglo XVII, cuando Canek entrega Tayazal en 1697. Asl como 
considerar las constantes alusiones que los frailes y los documentos oficiales hacen sobre la 
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racionalización de la dependencia y con ello al establecimiento de relaciones 

simbióticas entre el dominador y el dominado, que conlleva en cierta forma a una 

personalidad (que podriamos interpretar como identidad) con visos patológicos42
. Si 

aplicamos esta teoría a la sublevación que nos ocupa nos conduciría a interpretar que 

el indígena maya se encontraba fuertemente sobreadaptado a sus condiciones de 

explotación y subordinación, pero que los cambios introducidos por la Corona española, 

alteraron su mundo de vida y lo enfrentaron al reto de buscar nuevas formas de 

adaptarse a las cond1c1ones que se estaban generando43
. Esto significaría que los 

mayas interiorizaron su situación de explotación-subordinación hasta resultar en una 

enajenación de sus condiciones de existencia que les parecían "naturales" y por lo tanto 

muy d1fic1les de romper o de cambiar a pesar de que las nuevas resultaran de mayor 

beneficio. Esta propuesta es un ejemplo de que no obstante el tiempo transcurrido y los 

traba1os que trataron de modificar la visión negativa del indígena, ésta ha persistido con 

algunas variaciones. en este caso calificándolo como un ser alienado y, en ese sentido, 

enfermo44 

El fuerte impacto que causó la Guerra de Castas entre la sociedad del país en 

general y de la península en especial. no solamente por el grado de violencia y crueldad 

desatadas por ambos grupos sino también por las graves consecuencias que trajo 

consigo. ha determinado que se convierta en tema preferente tanto de estudiosos 

nacionales como extranjeros. La irrupción de la presencia indígena sorprendió sobre 

--·~--------·-------------·-------------

rebeldía y astucia de los indios para enfrentarse o escapar al poder español. 
. ., - Favre. Henr1 A propos du potent1el insurrectionel de la paysanerie indienne: opresión, 
aliénalion, insurrection" en Symposium interdisciplinaire sur les insurrections indiannes 
paysannes, XLII Congreso Internacional de Americanistas, París 1976. 
" - De las reformas introducidas por la Constitución de Cádiz y las Reformas Borbónicas se 
destaca por ser la que más afectó a las comunidades indígenas. la desintegración de las 
llamadas "Repúblicas de Indios" ya que de alguna manera esta estructura les permitió mantener 
sentimientos de pertenencia y solidaridad y al mismo tiempo la conservación de un espacio 
geografico pero también simbólico que les aseguraba en alguna medida su derecho a 
sobrevivir y a reproducirse étnica y culturalmente. 
"'' - M Lapointe tomando como marco de referencia para su estudio sobre la Guerra de Castas 
la propuesta de Favre. considera que los mayas de la región de Valladolid, lugar donde se dio lo 
más cruento de esta guerra social presentaban una menor restricción en el campo de la 
co11c1enc1a social que los sectores que habitaban Mérida y Campeche. Esta condición posibilitó 
que los l1abitantes de esta región tuvieran un papel protagónico a lo largo de la lucha y aun 
después. (Lapointe. Mane, Los mayas Rebeldes de Yucatán, El Colegio de Michoacán, 
1983 54) 
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todo porque· el estereotipo creado suponía la negación del indio como ser pensante y 

por lo tanto carente de la capacidad de reivindicarse como tal. En este contexto 

podriamos considerar a la Guerra de Castas de 1847 como el equivalente a un 

movimiento de independencia en la que los indigenas que habitaban esta parte del 

mundo maya se enfrentaban al dominio español. 

Sin embargo la mayoria de los trabajos realizados sobre esta temática no pueden 

considerarse parte medular de una historia indígena, ya que el análisis de este 

acontecimiento centra su atención exclusivamente alrededor del conflicto y la reiterada 

búsqueda e interpretación de sus causas mas visibles e inmediatas. asi como en las 

consecuencias que trajo para la sociedad yucateca en su conjunto. De tal manera que 

los indigenas que no participaron con los insurrectos quedaron prácticamente al margen 

de la historia escrita en ese periodo, aún cuando el tema ha sido abordado lo mismo 

desde la perspectiva c1entifica como literaria o periodistica45
. 

Las interpretaciones que se han realizado del maya que participó en este 

movimiento difieren de acuerdo a la particularidad del autor y el tiempo en que lo 

escribe. Para unos es un movimiento sanguinario. cruel, supersticioso e irracional, para 

otros fue la justa expresión de los siglos de injusticias y explotación y para algunos más 

fue un movimiento mesiánico o milenarista46
. Pero todos coinciden en señalar la falta de 

decisión, de iniciativa y de organización. pero sobre todo de objetivos comunes de los 

principales lideres de la insurrección 

A la luz de estos trabajos a excepción de los principales lideres de la sublevación 

de 1847, el resto de los participantes aparecen como una masa carente de la minima 

v1s1ón social y/o politica De esta forma la identidad colectiva del maya es expresada a 

través de la identidad individual de sus lideres y aparece como difusa y contradictoria lo 

que en última instancia refuerza el estereotipo denigrante atribuible a la condición de 

indio a los ojos de los "otros" 

Otra fuente que decidimos explorar en la dificil tarea de intentar encontrar la 

identidad de los mayas a través de las letras, fue la importante obra de los historiadores 

45
.- Basta mencionar los trabajos de V. Bricker Op. cit. N. Farriss, Op. cit., Gilbert Joseph, Marle 

Lapointe, Los Mayas Rebeldes de Yucatán, El Colegio de Michoacán, México, 1983; Nelson 
Reed, La Guerra de Castas en Yucatán. Ed. Era, México 1979. 

81 



yucatecos del siglo XIX47
. Estamos haciendo referencia a Crecencio Carrillo y Ancona, 

81837-1897) Justo Sierra O' Reilly, (1814-1861) Juan Francisco Melina Solis y Eligio 

Ancona que trataron de explicar el desarrollo histórico social de los mayas de Yucatan. 

En estos trabajos se trató de hacer un analisis y descripción de la etnia maya desde la 

época prehispánica hasta finales del siglo XIX que es la época en realizaron sus 

trabajos. Contribuyeron a generar un conocimiento de la historia de Yucatan donde se 

exaltaba la magnificencia de la cultura prehispanica. representada por los restos 

materiales representados por las ruinas arqueológicas así como los pocos escritos que 

se conocian. Al mismo tiempo se señalaba lo negativo de "sus costumbres y creencias 

ancestrales" que consideraban 1ntrinsecas a la condición del indígena. aún antes de la 

llegada de los españoles. Al respecto Sierra O'Reilly escribe en su libro Los Indios de 

Yuca tan 

por temperamento e inclinación eran dados a la ociosidad y 
holgazanería. vicio tan característico en ellos que se ha perpetuado de 
generación en generación. ~ 8 

En otro parrafo enfatiza la supuesta decadencia de la población indígena cuyos 

orígenes se encontraban desde antes de la conquista, aunque reconoce que las cargas 

tributarias y de trabajo que se impusieron al indio lo condujeron a agudizar sus 

"naturales Inclinaciones", tal como afirma en la siguiente cita 

Porque, en efecto, en presencia del hecho terrible y desconsolador de 
que todo et fruto de su trabajo ha/Jia de ser para su due1ios temporales 
y espinlua/es (.] et md10 se entregó entonces a la indolencia que te 
es característica, no pensó en crearse nuevas necesidades, ni en 
desarrollar sus fue1zas. se abatió, lloró y maldijo el día de la conquista. 

'''.- De acuerdo con Bartolomé. este rnovir111ento socral obedeció a una ideología milenarista 
~ue se gesta a partir de los libros del Chilam Balam. 
' .- Estos cuatro autores aunque que no eran propiamente historiadores. sino lo que se conoce 
como dillettantes o pensadores dentro de la tradición humanista, jugaron un importante papel en 
la construcción de la identidad del indigena maya en la historiografía reciente de Yucatán. ya 
que mucl1os historiadores posteriores retomaron y reprodujeron la información vertida en sus 
obras. 
'".- Justo Sierra O'Reilly. Los rndios de Yucatan. Consideraciones históricas sobre la influencia 
del elemento indígena en la organización social del pais. Ediciones de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, Mérida. Yuc, México. 1994. pp. 94. 
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Y /os vicios degradantes y corruptores, que son natural consecuencia 
de la servidumbre. y de la abyección, acabaron de manc/Jar su carácter. 
El indio se convirtió en fatalista práctico: se /Jizo insensible a los 
beneficios personales, embustero /Jo/gazán y rencoroso. 49 

Otro de estos historiadores es Crecencio Carrillo y Ancona, XXXVI Obispo de 

Yucatán. Es una de las figuras más reconocidas entre la intelectualidad de su tiempo 

tanto por su labor eclesiástica como por ser el autor de diversos trabajos como el 

"Compendio de la Historia de Yucatán, precedido de su Geografía (1871), Isla de 

Arenas entre los que se destaca su versión de la historia de Yucatán "La Historia 

Antigua de Yucatán". que es considerada como la versión más acabada de la historia 

yucateca que ex1st1ó hasta principios del siglo XX. También a Carrillo y Ancona se 

atribuye la creación del primer Museo Yucateco y la realización de algunos estudios 

filológicos sobre la lengua maya. Se caracterizó por ser el gran defensor de la iglesia y 

de sus acciones hacia la población indígena. Critica a los poderes civiles y militares 

coloniales por la explotación y malos tratos que dieron a los indios, y comparativamente 

defiende a la 1gles1a ya fue la única que durante ese tiempo se preocupó por proteger y 

cuidar al indigena. En su opinión la situación de inferioridad del indígena se debe tanto 

a las deficiencias que intervinieron en su conformación social como en el largo tiempo 

de explotación y malos tratos a que estuvieron sujetos por el gobierno colonial, así 

como al hecho de haber sido declarados ciudadanos por parte de los gobiernos criollos 

e involucrarlos en las guerras internas dotándolos de armas, ya que eso les hizo 

sentirse "poderosos" y alertó sus deseos de "venganza" contra quiénes les habían 

maltratado y que finalmente los llevó a levantarse en armas contra sus amos en la 

Guerra de Castas 

También importante en la historiografía yucateca es el historiador Juan 

Francisco Melina Solís quién en tres tomos escribe su versión de la historia de Yucatán 

abarcando el mismo periodo que los otros historiadores y utilizando también las mismas 

fuertes de información. Asimismo la imagen que proyecta de la población indígena no 

d1f1ere en general de la que proporcionan Sierra O'Reylli o Carrillo y Ancona en lo que 

se refiere a su inferioridad con respecto al blanco y a las causas de ésta. También para 

"' - Sierra o· Reilly, op.cit.: 245. 
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Malina Salís el indio maya presentada una minusvalía social que era resultado de la 

combinación de varios factores tanto intrínsecas a su naturaleza como a las condiciones 

impuestas por el poder colonial que habían incidido en su actual degradación. A lo largo 

de su obra da cuenta de las pugnas que se establecieron entre el clero y los 

encomenderos y las autoridades civiles por el control de la fuerza de trabajo indígena. 

Se muestra gran defensor de Diego de Landa y trata de justificar el acto de fe de Maní y 

toda la persecución y los castigos físicos y psicológicos utilizados por el fraile para 

impedir que los indios regresaran a la "apostasía". Al referirse a la muerte de Landa 

escribe: 

Si algunas veces se extralimitó. no puede negarse que con la mayor 
abnegación consagró su vida entera a civilizar a los indios, á 
morigerar/os. á defender/os y a mejorar su conclición [ ] Comete el error 
de quemar preciosos documentos históricos: más procura remediar sus 
consecuencias escribiendo un libro en qua resume los principales datos 
que esos monumentos encierran [ ] error que se explica [ ] por el 
aborrecimiento y horror que causaba la idolatria á la cual consideraba 
como el crimen mas abominable y digno ele los mas severos castigos50

. 

A diferencia de Carrillo y Ancona su obra resalta más las acciones del aparato 

administrativo y así dedica el tomo 11 a hacer una detallada descripción de los 

gobernadores de Yucatán. y aunque describe las condiciones de expoliación y 

servidumbre en se encontraban los indios, durante la colonia no las cuestiona. ya que 

implícitamente las acepta como naturales. En el tomo tres que abarca desde la 

independencia hasta el momento en que escribe su obra, al tratar la Guerra de Castas 

se refiere a los indígenas sublevados en los siguientes términos: 

Casi invariablemente los mayas rebeldes en muchedumbre bajo la 
dirección de caudillos intransigentes. obstinados, cnieles {] preparaban 
emboscadas [ ] nadie escapaba de la muerte [ ] los que eran 
so1prendidos morían sin remedio, fuesen llombres, mujeres, ancianos o 
nirios [ ] Así habían degenerado por la crueldad aquellos hombres 
antes pacíficos y laboriosos"' 

'º - J. Feo, Melina Solis, Historia de Yucatán Dominación española. Tomo 1, Consejo Edt. de 
Yucatán A.C. Mérida. Yuc. 1988. pp. 185-186. 
'" .- Historia de Yucatán. Desde la independencia de España hasta la época actual. Tomo JI, 
Mérida Yuc Talleres de la Compañia Tipográfica Yucateca S. A. Mérida, 1927. 
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Más adelante al describir un enfrentamiento en el pueblo de Sacalá donde los 

habitantes principales murieron al ser encerrados por los indigenas en la casa cural a la 

que prendieron fuego, dice: "Todos murieron nadie pudo escaparse y los indios 

sublevados contemplaban semejantes escenas con la indiferencia de los tontos y los 

necios" (ibid). Este tono se exacerba cuando hace mención de Cecili Chi uno de los 

lideres de la sublevación que más se identificaba como de origen maya: 

... cacique de Tepich, hombre taimado, sanguinario. inclinado a las 
medidas extremas, violento lleno de odio y rencor con la raza blanca y 
decidido a llevar guerra de exterminio con fines de ambición, 
autoritarismo y poder que acaricia secretamente en el interior de su 
alma vengativa, astuta e impetuosa pero cauta. 

Asimismo al comentar el final de la etapa violenta de la Guerra de Castas y de la 

decisión del gobierno de llevar a los indios que estaban presos a Cuba y Veracruz, 

considera que es la mejor medida para protegerlos de la "justificada venganza" de los 

blancos y para prevenir que al dejárseles libres volvieran a integrarse a los indios que 

habian huido al monte y que se mantenían sublevados, pero que tarde o temprano lo 

que les esperaba era la muerte o la cárcel, por lo que califica el destierro al que fueron 

condenados los mayas rebeldes como una medida "filantrópica" de los gobiernos 

estatal y federal. 

Por último haremos referencia a Eligio Ancona que escribe "La historia de 

Yucatán desde los tiempos más remotos hasta la actualidad" en cuatro tomos a través 

de los cuales podemos observar la semejanza ideológica y social que tenía con sus 

contemporáneos. Para este autor el indígena maya también era un ser cuya inferioridad 

y degradación se remontaba a la época prehispánica, pero que se habían acentuado 

corno resultado de las condiciones impuestas por los colonizadores, a las que sin 

embargo consideraba como necesarias dada la naturaleza del indio. Al comentar el 

decreto del 9 de noviembre de 181252 de la Constitución de Cádiz que eximia a los 

52 Las Cortes Españolas expidieron un decreto el 12 de noviembre de 1812 que prohibla para 
los indios la obligación del servicio personal y los impuestos especiales establecidos a favor del 
clero. En su afán - dice- Ancona- "por igualarlos en todo á los demás españoles". 
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indígenas de prestar servicios personales obligatorios y suspendía el pago de las 

obvenciones afirma: 

Sea que los medios que se hubiesen empleado para implantarla en este 
suelo hubiesen sido insuficientes. sea que /os mayas fuesen refractarios 
á toda modificación. Ja verdad es que luego que obtuvieron alguna 
Jibe11ad. se advit1ió en ellos una tendencia muy marcada a volver a sus 
antiguos /Jál11tos Acoslumhrados a hace11o tocio /Ja¡o Ja presión de sus 
dominadores. Juego que se aflojaron /os es/a/Janes de la cadena. 
volvieron a su antigua 111clolencia [ ] Tocios los trabajos á que án/es se 
obligaba a los indios fueron bruscamente abanclonaclos { ] y 
aprovechándose ele Ja /1/Je11acl que se les concedia se en/regaron a Ja 
holganza 

Eligio Ancona destaca lo negativo que fue para el bienestar de la colonia ese 

decreto ya que en su opinión el 1ndigena "necesitaba" tener un tutelaje que lo guiara y lo 

protegiera para que pudiera trabajar. producir y contribuir al progreso de la nación. Al 

respecto hace una detallada descripción de las reacciones que provocó esta medida 

entre la población blanca y principalmente las que provenían del clero. En la estructura 

de la obra de Ellg10 Ancona puede notarse una mayor erudición en el uso y manejo de 

la información ya que incluso presenta algunos cuadros y trata de hacer una critica de 

las fuentes utilizadas en su trabajo. Asimismo dedica un capitulo del tomo 111 ha hacer 

un recuento de los trabajos cientif1cos anteriores a él, incluyendo datos biográficos y la 

mención de obras realizadas por ellos. De entre los que destaca a Diego López de 

Cogollado cuya obra considera la historia más completa de Yucatán. No obstante no es 

suficiente para que su heteroidentificación del indígena maya tenga alguna modificación 

con respecto a sus antecesores o sus contemporáneos, ni le otorga un papel 

protagónico a excepción de la sublevación de 1847 a la que dedica por completo el 

tomo IV de su historia y donde al igual que en los otros tomos denota una coincidencia 

con los autores anteriores tanto en las causas como en resaltar en el relato del conflicto 

armado. las características más negativas del comportamiento indígena. 

Otros historiadores menos conocidos que también trabajaron la historia de 

Yucatán fueron: el D. Juan Pío Pérez que se interesó por estudiar algunos sitios 

arqueológicos del Puc como Uxmal y a quién se le atribuye la primera cronología de la 
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cultura maya, denominada "Cronología Antigua de los indios de Yucatán, así como un 

diccionario sobre la lengua maya y otros ensayos que fueron publicados en la revista "El 

Registro Yucateco". tomo IV. También forma parte de este grupo Serapio Baqueiro que 

le proporciona una especial atención al estudio la Guerra de Castas, sus antecedentes 

y sus consecuencias y al respecto escribe su obra más importante "Ensayo Histórico 

sobre las revoluciones de Yucatán": publicado en cinco tomos, en los que entre otras 

cosas señala la existencia de la numerosa población indígena que aun se resistían a 

conservar su cultura y que representaba el mayor obstáculo para la civilización y que 

refiriéndose a las causas de la sublevación afirma: 

"viviendo como han vivido siempre en la ignorancia y sobre todo 
conservando en su memoria las tradiciones de la conquista, de cuyos 
hechos tarde o temprano se tenían que vengar63 

También importante fue el periodista Carlos R. Menéndez54 que escribió entre 

otras obras la conocida "Historia del infame y vergonzoso comercio de indios vendidos a 

los esclavistas de Cuba por políticos yucatecos desde 1848 hasta 1861", así como 

"Justificación de la revolución indígena de 1847 y "Noventa años de historia en Yucatán. 

1821-1910". a través de sus trabajos. ambos autores reconocen que la situación de 

miseria. explotación y segregación en que habían vivido los habitantes mayas fueron las 

principales causas de la conflagración. 

En conclusión podemos decir que estos historiadores (excepto los dos últimos) 

retomaron acríticamente las versiones de Landa, Cogolludo y otros escritores de ese 

tiempo. que proponían que algunos de los referentes étnicos considerados como 

negativos de la población maya prehispánica. habían persistido durante toda la etapa 

colonial y que al conjugarse con el duro sistema español provocaron la decadencia del 

grupo étnico 55 Consecuente con la corriente evolucionista de la época, los historiadores 

'·) - Serapio Baqueiro, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año 1840 
l1asta 1864, vol. l.pp.59.UADY 
'" - Funda el más influyente periódico del sureste. el actual Diario de Yucatán, el 31 de mayo 
de 1925, que en su tiempo fue reconocido como el único periódico serio independiente. Su 
trabajo periodístico que tuvo su inicio en 1889 y que terminó hasta su muerte fue objeto de gran 
reconocimiento siendo considerado el decano de los periodistas mexicanos. 
"' - Para el momento en que estos historiadores escribieron su trabajo las fuentes más 
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yucatecos veían al indio maya que les era contemporáneo como un ser deteriorado y en 

vías de extinción. Aunque debemos señalar que esta postura se conjugó con el fuerte 

impacto que habia dejado la Guerra de Castas y que repercutió en la imagen que 

construyeron del indígena, que fue reforzada posteriormente en otros trabajos, 

contribuyendo asi a reproducir una identidad devaluada del "ser maya" que ha 

repercutido hasta la actualidad. 

Independientemente de lo controvertido que puedan parecer los trabajos de 

estos historiadores. por la información etnográfica e histórica contenida en sus obras y 

por la reinterpretación que hacen de la población maya que aparece como "un mal 

necesario· pero molesto y después de la guerra hasta peligroso. sus obras se han 

convertido en fuentes de consulta obligada para la historiografia yucateca56
. Aunque 

comparten muchas semejanzas. cada uno de ellos dio relevancia en sus obras a los 

temas que particularmente les interesaban. lo que permite tener una perspectiva sobre 

diferentes momentos y situaciones. Asimismo cabe destacar que estos estudiosos 

acudieron para la realización de sus traba¡os a la consulta de fuentes primarias 

documentales y hemerográf1cas de donde obtuvieron buena parte de su información. 

También decidimos tomar en cuenta en esta revisión el esfuerzo de algunos 

historiadores extran¡eros como Cristina Garcia Bernal, Robert Patch; 7 y locales como P. 

Bracamonte, A Güemes. por crear lo que puede llamarse la historia económica de 

Yucatán durante los siglos XVII. XVIII y XIX. García Berna! realizó importantes trabajos 

que nos proporcionaron información demográfica y sobre el control que se ejercía sobre 

el indígena principalmente a través del sistema de la encomienda y en menor medida 

de los repartimientos y el servicio personal obligatorio En tanto que Patch centró sus 

investigaciones en la formación de las estancias y su evolución a las haciendas durante 

la Colonia. Los trabajos de este investigador son particularmente importantes pues 

-- - - -- --~~ --- --- ----~- ----------
conocidas y utilizadas eran las escritas por los frailes de los siglos XVI y XVII. 
'" .- Es el caso de trabajos mas recientes como los de Moisés González Navarro, Pacheco 
Cruz, Malina Font, Gustavo Rubio Mañé J. Ignacio y casi todos los trabajos históricos realizados 
en el siglo XX sobre Yucatán. 
" - En este esfuerzo destacan los trabajos de Garcia Bernal. La sociedad de Yucatán, 1700-
1750, EEHA. Sevilla, 1972: Robert Patch, "La formación de estancias y llaciendas en Yucatán 
durante la colonia" en Revista de la Universidad de Yucatán, No. 106. Mérida, 1976. Más tarde 
publica "Una cofradía y su estancia en el siglo XVIII. notas de investigación" en Boletín de la 
Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán, No. 46-47, Mérida, Yuc. 
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desmitificó la visión de la hacienda que se desprendió de la revolución y que era 

estrechamente vinculada con lo más negativo del porfiriato. En sus trabajos trata de 

hacer el estudio de la relación entre la población indígena y la hispana durante el 

régimen colonial a partir de tres e¡es: el ecológico, el económico y el cultural. Por lo que 

respecta a Bracamonte (1993. 1996) y Güemes (1994)58 representan a la generación de 

los nuevos historiadores que intentan dar una visión más analitica de la problemática 

agraria donde toman en cuenta no solamente el espacio económico, sino el contexto 

social y político. En ambos casos su aportación más importante es el análisis que 

hacen acerca de la organización social y política de la población indígena en la época 

que podríamos llamar de transición de una sociedad que se cimentaba en el tributo a 

una sociedad basada en la servidumbre. (Bracamonte. 1993) 

La intención de todos estos investigadores es configurar una historia 

básicamente agraria que de cuenta de la evolución de las unidades de producción a 

partir de la encomienda, pasando por el repartimiento y la estancia, hasta llegar a la 

hacienda. La información se refiere principalmente a las formas de tenencia de la tierra. 

los sistemas de trabajo y la producción agropecuaria. En general los trabajos se centran 

en el indígena maya como fuerza de trabajo, sustrayéndolo de los otros espacios 

sociales o simbólicos que conformaban su mundo de vida y que son parte medular de 

su identidad. 

En este sentido aunque los trabajos realizados en esta temática nos aportan 

poca información sobre la identidad del pueblo maya, puesto que la descripción y el 

análisis no va más allá del ámbito estrictamente productivo y laboral, nos permiten 

conocer como se formaron y desarrollaron las haciendas maiceras, azucareras y 

henequeneras, a expensas de un violento proceso de apropiación de las tierras y mano 

de obra indigena. Asimismo dan cuenta de las frecuentes crisis por la escasez de maíz 

que sufrió cíclicamente la población de Yucatán "el aumento de la población tanto 

111digena como española { .. } condujo a que posiblemente { .. } en la segunda mitad del 

siglo XVIII la gente viviera más cerca del nivel mínimo de subsistencia de lo que habla 

".- Güemes Pineda Arturo "Liberalismo en tierras del caminante", Colegio de Mlchoacán, 
México, 1994. 
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vivido anteriormente".59 Así como de los diferentes mecanismos de expoliación del 

indígena que se implementaron sustentados en la sujeción de la fuerza de trabajo. 

5.- Los mayas del siglo XX 

La investigación sobre los mayas contemporáneos del siglo XX, fue realizada también 

en sus 1n1c1os preferentemente por investigadores extranjeros, en especial 

norteamericanos Al respecto. podemos considerar como punto de partida. al conjunto 

de trabajos de corte b1oméd1co que se llevaron a cabo en Yucatán. auspiciados por la 

Fundación Carneg1e y que culminaron con el Informe Shattuck "The Peninsula of 

Yucatán Med1cal. B1olog1cal. Meteorological and Sociological Stud1es" y publicado en 

1933. cuyos Objetivos fueron conocer las características físicas. biológicas y sociales 

de los habitantes de la peninsula. haciendo especial énfasis en como éstas influyen en 

las condiciones morfológicas de peso y talla y de salud (morbilidad y mortalidad) de los 

miembros de las comunidades estudiadas Estos trabajos presentaban un escaso 

desarrollo teórico aún cuando contaron con la participación de notables antropólogos 

como el mismo Robert Redfield y Morris Steggerda60
. 

Los resultados presentaban al campesino maya viviendo en una situación de 

miseria y explotación Las fa11111ias del medio rural según el reporte, vivían en 

condiciones de desnutrición y enfermedad. El enfoque biomédico utilizado 

responsabilizaba en última instancia a la población maya de sus condiciones de vida 

debido a la persistencia de costumbres y tradiciones que influían negativamente en su 

forma de vida y particularmente en los niveles de salud. 

También pertenece a la misma época el trabajo del investigador Siegfried 

Askinasy61 quién llevó a cabo un estudio sobre las condiciones de vida y de trabajo de 

~,,_, .- Robert Patch. "El fin del régimen colonial en Yucatén y los orígenes de la Guerra de Castas: 
el problema de la tierra. 1812-1842", en Boletín de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad de Yucatán. Núm .. 60, Mérida Yucatán, 1983. 
''º- Estas investigaciones pretendían principalmente conocer las condiciones físicas y de salud 
de los mayas-yucatecos para poder establecer un fenotipo tomando en consideración como 
llabian influido las condiciones de carencia en que vivían. 
'" - Askinasy, de origen ruso con clara tendencia marxista, fue miembro del Soviet de Obreros y 
Soldados de Petrogrado llegó a México huyendo del régimen socialista impuesto después de la 
Revolución de 1917. 
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los campesinos de la zona henequenera llamado "El Problema Agrario de Yucatán"62. Al 

contrario de los trabajos de Redfield sobre Yucatán, Askinasy privilegia en su 

descripción y análisis los aspectos materiales de las comunidades estudiadas. 

El estudio realizado en colaboración con el gobierno del estado tiene por objeto 

hacer un informe sobre los problemas del agro yucateco en general y de la zona 

henequenera en especial. Los resultados de este trabajo hablan de la primera gran 

crisis de la industria del henequén, y hace responsable al gobierno por la forma 

equivocada de comercializar el henequén a través de la Comisión Reguladora del 

Mercado del Henequén. En su trabajo Askinasy también denuncia la situación de 

miseria y explotación en que vivian los campesinos henequeneros a pesar de la 

aplicación de la reforma agraria, ya que lo "único que se les daba era la tierra". 

Asimismo destaca como esta crisis económica influye directamente en el grave 

deterioro de las condiciones de vida de los campesinos que trabajaban en las grandes 

haciendas productoras de henequén, que percibian salarios de hambre y 

consecuentemente presentaban diversos grados de d!=!snutrición que se reflejan en los 

altos indices de morbilidad y mortalidad (sobre todo infantil) y la estructura corporal del 

campesino maya que se reflejaba en una estatura baja con poco peso. 

Aunque estos trabajos no hace referencia a la identidad maya si tienen el mérito 

de denunciar la continuidad del régimen de explotación en que seguían viviendo los 

1ndigenas mayas. a pesar de los movimientos "libertadores" como la independencia de 

1810. la misma Guerra de Castas y la revolución cien años después. Al mismo tiempo 

que nos permiten detectar la persistencia de algunos de los llamados indicadores 

identitanos de etnicidad, tales como la lengua, el vestido, la importancia de las 

relaciones de parentesco, los patrones residenciales, los mecanismos de reciprocidad y 

solidaridad que predominan en las relaciones sociales y que se manifiestan mas 

claramente entre los parientes sean consanguíneos. por afinidad o putativos. 

El origen de la investigación propiamente antropológica sobre los mayas 

contemporáneos. puede situarse en la serie de investigaciones que se llevaron a cabo 

en Yucatán, auspiciadas también por la Fundación Carnegie en la década de los veinte, 

en especial al Proyecto Yucatán, que sirvió de marco para el estudio del antropólogo 

62
.- Siegfried Askinasy El Problema Agrario de Yucatán, Ediciones Botas, México, 1936. 
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Robert Redfield sobre el cambio sociocultural y que se llevó a cabo en cuatro 

poblaciones del actual estado de Yucatán. 

El proyecto planteó inicialmente realizar un estudio integral similar al planteado 

por Manuel Gamio para Teotihuacan. En las primeras etapas estuvo a cargo de 

Sylvanus Morley. quién en sus recorridos por Chichén-ltzá estableció contacto con el 

maestro rural Alfonso Villa Roias. que se convertiria en ayudante de campo de Redfield 

y posteriormente en uno de Jos principales estudiosos de la antropologia mexicana y 

muy especialmente de Ja cultura maya 

Las cuatro comunidades seleccionadas por Redfield fueron: Mérida. Dzitás. Chan 

Kom y Tusik que integraban un supuesto continuum que iba desde Ja más aislada. 

"atrasada" y tradicional (Tusik). las intermedias Chan Kom y Dzitás. hasta la más 

moderna y progresista Mérida. la capital del estado. Esta investigación tenía por objeto 

probar un modelo de cambio social. que proponía Ja transición de la cultura folk a la 

urbana y que se daba a través del rompimiento de la situación de aislamiento en que se 

encontraban las comunidades rurales. para entrar en contacto con los centros urbanos 

Mientras más cercano era el contacto. más alteraciones tendrían lugar en las normas. 

códigos y pautas sociales de la comunidad originando cambios importantes en el 

comportamiento y poniendo en tela de juicio los "valores tradicionales" 

En el segundo capítulo del libro "Yucatán una cultura en transición" Redfield 

aborda con amplitud el tema de Ja composición étnica y social de Jos pobladores de las 

comunidades estudiadas. Plantea que las diferencias raciales y étnicas prácticamente 

han desaparecido en las comunidades más modernas (Mérida, Dzitás) como resultado 

del largo proceso de mestizaje y de su evolución hacia formas más progresistas. 

mientras que en las "más tradicionales" (Chankom y Tusik) estas disparidades aunque 

todavia no han desaparecido del todo. están en vias de extinguir. Para este autor la 

composición social de la población yucateca presentaba una diferenciación y 

desigualdad. basada más en términos de clase que étnica o racial. Lo plantea de la 

siguiente manera: 

Durante la época de la conquista hubo dos grupos que se enfrentaron uno al 
otro. conscientes {. . .) de tas diferencias étnicas { ... ] A medida que los dos 
grupos entraron a participar en la vida en común y a mezclarse las diferencias 
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étnicas llegaron a borrarse [ ... ] Los dos grupos convertidos en sociedad única, 
aceptaron esta situación, aunque uno de ellos vela con respeto al otro que lo 
menospreciaba. Al principio hubo dos sociedades separadas distintas 
étnicamente. Ahora hay una sociedad única, con clases. y sin diferencias 
étnicas. 63 

Según este investigador las alteraciones producidas por el contacto con el 

exterior ocasionaban que la cultura que forma un todo dejara de funcionar 

armónicamente y entrara en conflicto. En términos funcionalistas ello implicaba una 

fragmentación de la cultura que de ese modo dejaba de ser funcional como fuerza 

unificadora. Para Redf1eld los procesos de aculturación eran esencialmente producto de 

"la mentalidad colectiva de la comunidad". 64 Su interés se centraba en tratar de 

entender el significado individual que tenían de la vida, los miembros de una comunidad 

y que relación tenia con el significado colectivo más amplio, que a su vez daba lugar a 

organizaciones culturales especificas. 

Este modelo proponía también que el cambio sociocultural desembocaría en una 

desintegración de las sociedades folk y una reorganización sobre nuevos lineamientos 

que daria lugar al surgimiento de una comunidad más acorde con las fuerzas 

provenientes del exterior. Tratando de probar su teoria del continnum folk urbano, 

Redfield regresa a Chan Kom veinte años después y se encuentra que aunque se 

observaban cambios no aparecia la desintegración cultural ni el abandono de las 

"tradiciones" que su modelo planteaba65
. 

"
3

- Robert Redfield, Yucatán. Una Cultura de Transición, F.C.E., México1944, pp. 84-85. 
, .• __ Robert Redfield, "The Little Comunity", en The Little Comunity and Peasany Society and 
Culture, Chicago. University of Chicago Press, 1965. p.105. La propuesta redfiliana privilegió en 
su análisis los aspectos mentales o psicológicos de la cultura, sobre los materiales. como 
propulsores del cambio sociocultural y dio paso entre sus seguidores a estudios que 
destacaban en sus lrabajos el conocimiento de la cosmovisión. Su propuesta influyó también en 
la escuela sociológica estructural funcionalista representada por Talcott Parsons. 
'"'- En nuestra opinión consideramos que de los dos principales trabajos de Redfield sobre 
Yucatán. el primero "Yucatán una cultura en transición", Fondo de Cultura Económica, México, 
1941. muestra una visión mas sociológica y una profundidad analit1ca de la realidad en estudio, 
ya que toma en cuenta los factores estructurales y procesales. mientras que en la segunda "A 
villa that cl1oose progress. Chan Kom revisited", The University of Cl1icago Press. Chicago, 
1977, el enfoque psicologista se sobrepone al estructural. En este trabajo Redfield nos presenta 
un Chan Kom donde la ausencia de conflicto y la homogeneidad prevalecen en el proceso 
social, las concepciones psicologistas son puestas en primer plano y el análisis se deshistoriza. 
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La propuesta redfiliana al no tener una continuidad teórica condujo a un desfase 

ideológico entre lo real y lo imaginario que al ser retomada acriticamente, reflejó en los 

trabajos antropológicos posteriores una escisión entre la realidad de los sujetos sociales 

y su mundo imaginario que privilegiado por estos investigadores en su análisis es 

presentado como autónomo e inalterable. No negamos la continuidad ideológica y 

cultural de los grupos sociales. en especial de los grupos étnicos, sin embargo no 

pensamos que dicha continuidad se de básicamente o prioritariamente a partir del plano 

de lo imaginario 

La mayoria de los antropólogos que trabajaron en Yucatán desde los años 

cuarenta hasta la década de los setentas desarrollaron en el estudio de los "otros" un 

modelo tipológico que se basaba en la polaridad tradicional-moderno elaborado a partir 

de supuestos no explicitados ni demostrados que no daba cuenta del proceso de 

polarización de los estratos sociales, ni de la profundización de la heterogeneidad, 

construyendo asi una concepción "ideal" de los campesinos mayas tanto con respecto 

al pasado como en sentido normativo 

Dentro de esta corriente se encuentran las investigaciones de Morris Steggerda 

colaborador de Redf1eld al igual que Villa Ro1as en el proyecto Yucatán, que se 

encuentran publicadas en la Enc1cloped1a Yucatanense66
, así como las de N. Whetten 

(1948), A. Hansen (1935). entre otros que estudiaron Yucatán. En estos trabajos se 

pretende ofrecer una imagen global de las comunidades. En el segundo estudio 

denominado en inglés "A Phisical and Physiological". Steggerda (1933) trata de 

establecer las caracteristicas físicas y el aspecto de los antiguos mayas a partir de la 

observación de los actuales habitantes en diversas poblaciones de Yucatán, de las 

descripciones coloniales y del material pictórico prehispánico. En otro de sus trabajos 

hace una descripción de la vida cotidiana de los habitantes de la comunidad de Pisté, 

localizada cerca del sitio arqueológico de Chichen ltzá sobre la práctica de la brujeria, 

las prácticas mortuorias. el entierro. la locura y la debilidad mental, así como las 

caracteristicas antropométricas de los campesinos mayas. 

66
.- Véase "Rasgos personales y actividades diarias de los mayas de Yucatán" y Características 

Fisicas y Fisiológicas de los mayas actuales de Yucatán" Enciclopedia Yucatanense, tomo VI, 
Mérida, Yucatán. 1977. 
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Los trabajos de Redfield sobre los mayas modernos son paradigmáticos para el 

desarrollo de los estudios antropológicos sobre Yucatán, independientemente de los 

cuestionamientos que se les puedan hacer67
• Su influencia en la antropología mexicana 

y especialmente la realizada para la cultura maya ha sido determinante por cuanto 

construyó una imagen de la sociedad maya ideológicamente desfasada entre lo real y lo 

imaginario. 

La producción antropológica sobre los mayas contemporáneos. tanto de 

investigadores nacionales como extranjeros. que siguieron este modelo. donde la 

sociedad maya aparecia polarizada entre dos mundos diferenciados y hasta cierto 

punto antagónicos: el tradicional atrasado y por lo tanto lleno de costumbres y creencias 

ancestrales; y el moderno progresista donde el indígena es situado en transito élnico68 

hacia la modernidad. Así la mayor parte de los trabajos realizados son de corte 

etnográfico descriptivo donde se enfatizaban los aspectos culturales tradicionales de los 

indigenas mayas. haciéndolos aparecer alejados y al margen de la sociedad global. El 

modelo analitico propuesto por Redfield exclL1ye al factor étnico como elemento 

integrador de la cultura yucateca y por lo tanto del proceso identitario. Según la 

propuesta redfiliana. en el proceso de cambio que tiene lugar en las áreas rurales de 

Yucatán. la tradición representada por la etnia maya tenderá a desaparecer y dar paso 

a nuevas formas de organización social mas modernas y urbanas. 

También pertenece a esta corriente el antropólogo yucateco Alfonso Villa Rojas 

autor de magnificas obras etnográficas sobre los mayas69
• pero fuertemente 

..... -Tiempo después varios de los supuestos esenciales que integraban el modelo propuesto por 
Redfield fueron duramente cuestionados por otros antropólogos tanto de la misma corriente 
cultural funcionalista como Lewis. ( 1933) Beals (1946) y Foster. (1972) como de otros 
investigadores ligados a la ecología cultural y al marxismo. 
o;n - Según Miguel Bartolomé quién se encuentra en esta situación es aquel individuo, en este 
caso "el indígena que puede llegar a incorporarse al sector mestizo a través de la renuncia a 
su cultura tradicional. si sus condiciones materiales se lo permiten" (Miguel. Bartolomé, Gente 
de Costumbre y Gente de Razón. Identidades Étnicas en México. !NI-Siglo XXI. México, 1997, 
pp.24. 
n".- Las obras mas conocidas de Alfonso Villa Rojas. Los elegidos de Dios. Etnografía de Jos 
mayas de Quintana Roo. l.N.I . 1978 es hasta Ja fecha el estudio etnografico mas completo e 
integral realizado sobre los llamados "indios indómitos" descendientes de los participantes en 
la Guerra de Castas; en tanto que Estudios Etnológicos. Los Mayas. UNAM.México. 1985. es 
una recopilación de varios trabajos realizados por este autor en torno a Ja cultura maya no sólo 
de Ja península sino de los mayas de otras partes como los indios de Chiapas. 
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cuestionado por el movimiento autocrítico de la antropología en la década de los 

sesentas y setentas tanto por su cercanía teórica con Redfield como por el enfoque 

funcionalista estructural de sus trabajos. Durante mucho tiempo los trabajos de Villa 

Rojas permanecieron prácticamente desconocidos para los antropólogos mexicanos de 

tal manera que aun en la actualidad su obra no ha sido suficientemente conocida y 

valorada en México 70
, pese a su importante producción y a la riqueza de la información 

etnográfica que contienen sus trabajos más conocidos. 

En el marco del Proyecto Yucatán de Redfield, Villa Rojas realiza un estudio 

integral de la comunidad" de X-Cacal perteneciente al ahora estado de Quintana Roo. 

cuyos resultados fueron publicados en México en 1978. Después de un extenso trabajo 

de seis años en el campo, dividido en varios periodos. logra reunir un material de 

invaluable valor que abarca desde los antecedentes arqueológicos e históricos hasta la 

situación social. económica. política y cultural de esta población al momento de 

realización del estudio. El trabajo de este autor. como el resto del proyecto. tenía como 

objetivo primordial establecer comparaciones entre esta comunidad y las otras que 

fueron seleccionadas, en cuanto a los procesos de cambio sociocultural 

experimentados al interior como resultado de su mayor o menor grado de aislamiento y 

de contacto con los centros urbanos. Aunque es conveniente señalar que el trabajo de 

Villa Rojas profundiza mucho más de lo requerido por la propuesta redfiliana en el 

conocimiento etnográfico del grupo estudiado. 

En sus obras Villa Roias privilegia aquellos aspectos de la sociedad maya

yucateca que forman parte del plano de lo tradicional y aunque la considera constituida 

en dos polos opuestos, la población campesina maya o tradicional y la moderna o 

progresista, en su analisis y descripción no logra integrar ambos planos y elaborar una 

interpretación que trascienda el enfoque estructural funcionalista de Redfield. Esta 

conceptualización de los mayas modernos si bien toma en cuenta el factor étnico y lo 

'"-_ Todo lo contrario sucedió en los Estados Unidos donde desde que se publicó la obra en 
1945. alcanzó una gran difusión en las revistas de mayor prestigio tales como American 
Anthropologist y Hispanic American Historical Review, mientras que en México se publicó en 
español hasta 1978. 
71

.- Villa Rojas llama se ocupó dentro del mismo Proyecto Yucatán del cacicazgo o subtribu que 
junto con otros sitios, seguidores del culto a la Cruz Parlante. formaba parte de la región que 
sirvió de reducto a los indios rebeldes que participaron en la Guerra de Castas y que 
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enfatiza como "lo tradicional'', no lo analiza en el contexto del proceso de modernización 

ni lo toma en cuenta como componente del ethos -yucateco, ya que se basa en el 

supuesto de un mundo único en formación, al cual los campesinos mayas tarde o 

temprano deberán integrarse. 72 

La producción antropológica sobre la sociedad maya contemporánea se 

caracteriza por los estudios de etnólogos y antropólogos que la han abordado desde 

diversos enfoques teóricos y metodológicos, pero que sin embargo los ha conducido a 

conclusiones semejantes y a un imaginario de lo maya conformado por un ineludible 

proceso que va del plano tradicional y al moderno con la consecuente desaparición de 

los elementos que constituyen la tradición. En este sentido es posible distinguir •mire los 

estudios sobre los mayas contemporáneos de Yucatán a tres grandes grupos: 

1.- En el primero están aquellos investigadores que han seguido el esquema de 

Redfield, como es el caso de Pacheco Cruz (1964), Elmendorf (1973) Thompson (1974) 

y otros73
, que aun cuando se reconoce que sus trabajos contienen una gran riqueza 

etnográfica sobre la cultura maya, también debe señalarse que sus contenidos 

privilegian las concepciones psicologistas con lo que sus análisis se deshistorizan y 

tienden a cosificar la realidad, en la medida en que enfatizan aquellos elementos 

culturales considerados corno más tradicionales, sin tomar en cuenta como estos se 

integran dentro del desarrollo modernizador que se plantea como el futuro inmediato. 

Según estos investigadores lo "tradicional" es lo dominante y aunque dan cuenta de los 

cambios lo hacen solamente como referencia y no corno una presencia activa en la 

medida en que no llegan a integrar ambos polos. De tal manera que la realidad 

nctualmente ocupan el poblado de Chan Santa Cruz en Quinatana Roo. 
71 

- En el prefacio de "Los Elegidos de Dios" (p.22) Villa Rojas escribe que "el objeto final de la 
111vestigación, fue conocer, en forma concreta, el proceso sociocultural que se opera al 
transformarse en civilizada o urbana una sociedad primitiva o rural" La importancia de tener tal 
conocimiento ha sido indicada por el propio Dr. Refietd al exponer que "como este es un cambio 
que se ha verificado y que está efectuándose en muchas otras partes del mundo, se espera que 
al comparar el caso de Yucatán con otras regiones. al fin se realizará una descripción más 
¡¡eneral (en este sentido más cientifica) del progreso de la civilización (1932:26). 
"-_ Además de Villa Rojas en este grupo se encuentran otros investigadores más recientes 
como Elmedorf, M. La mujer maya y el cambio (1973), Thompson , Aires de Progreso, 1974, 
lrvin Press. Tradition/adaptation. Life in a modern Yucatan. Maya village Greenword Press, 
Connecticut. 1975: Marie Odile Rivera, Una comunidad maya de Yucatán. (1976); Pacheco 
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yucateca que estos trabajos reflejan es una sociedad básicamente "tradicional" y 

homogénea que no percibe las desigualdades sociales, ni el conflicto que de ellas se 

derivan. Así para estos autores los mecanismos de índole psicológica prevalecen sobre 

los estructurales en la dinámica social y permean los procesos de cambio. 

2.- En el segundo grupo se encuentran investigadores (Bonfil (1962), Bartolomé 

(1988), Terán y Rasmussen (1997), Rosales, M. (1988) etc. que han abordado a los 

mayas contemporáneos otorgando al factor étnico un peso específico. Al mismo tiempo 

que los perciben como un colectivo que forma parte de los grupos dominados de la 

sociedad global, caracterizada por relaciones asimétricas de producción y de clase que 

necesariamente implican el monopolio del poder político, conciben a la etnia como el 

producto de un proceso histórico. Esta concepción los conduce a considerar que los 

grupos étnicos, en este caso los mayas, tienen potencialidad para continuar existiendo 

como tales, es decir que han demostrado su capacidad de cambio para adaptarse a las 

distintas situaciones de dom1nac1ón a las que han estado sujetos y de esta manera han 

logrado persistir como grupo étnico y cultural 74
. 

En estas investigaciones se ha abordado el estudio de la sociedad maya desde 

diferentes temáticas como las realizados por Guillermo Bonfíl, sobre problemas de 

salud-enfermedad 75
: el estudio de los fenómenos religiosos por Miguel Bartolomé y 

Alicia Barabas76
• Rosales que estudia sobre las formas de organización para la 

producción. 

Cruz, Antropologia Cultural Maya, Tomos 1-11 Ed. Zamná, Mérida, Yuc .. 1964 y otros más. 
74 

- La explotación. la sujeción y las epidemias a que se vio sometido el indio maya no 
significaron sin embargo su desaparición étnica, aunque tampoco debe pensarse en la 
inmutabilidad de su cultura. Por el contrario han logrado desarrollar mecanismos de resistencia 
"pasiva" (como gustan llamarle algunos estudiosos) que se expresan en la continuidad de su 
lengua y su mundo simbólico. pero también de resistencia armada que nos demuestra la 
elasticidad cultural que les ha permitido seguir persistiendo. 
"'.- Los autores de este grupo representan una ruptura con el paradigma culturalista 
predominante hasta la década de los sesenta y ofrecen una propuesta interpretativa cercana a 
la corriente del marxismo representada por Gramnci. 
'".- Bonfil Guillermo. El hambre en Sudzal. Tesis. 1962, México. El trabajo de Bonfíl trasciende 
el enfoque etnomédico y culturalista predominante, sin embargo no tuvo continuidad. Aunque en 
su investigación no torna en cuenta la particularidad étnica de la población objeto de su estudio, 
consideramos pertinente mencionar a Eduardo Menéndez, que en su obra Poder, estratificación 
social y salud. Análisis de las condiciones sociales y económicas de la enfermedad en Yucatán, 
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Estos estudios representan un avance en el conocimiento de otros sujetos y otros 

espacios sociales que conforman las sociedades nacional y regional, pues recordemos 

que durante la primera mitad del siglo XX la mayor parte de los trabajos antropológicos 

se ocuparon prioritariamente de la llamada problemática indígena ya desde la 

perspectiva teórica como aplicada. Sin embargo aunque logran abordar la cultura maya 

actual a partir de algunos marcadores identitarios 77
, no profundizan en el análisis 

acerca de como se construye la identidad, ni en los cambios que ésta ha experimentado 

como resultado de los diferentes procesos históricos, sociales y culturales que 

determinan y matizan el comportamiento del grupo. En este sentido podemos decir que 

el estudio de la identidad y en especial de la identidad étnica de los mayas 

contemporáneos es bastante reciente por parte de la antropología y de los antropólogos 

en Yucatan. De hecho la obra bibliográfica al respecto es prácticamente inexistente. 

Debemos hacer aquí un paréntesis que consideramos importante para señalar 

que al contrario de lo que ha pasado en Yucatán. la preocupación por conocer la 

identidad del pueblo maya se encuentra presente desde hace más tiempo entre los 

investigadores de otras regiones mayances de México como Chiapas y de otros paises 

como Guatemala. El caso de Chiapas es sui generis, ya que a pesar de la existencia de 

una amplísima bibliografía tanto nacional como extranjera, lo mismo histórica que actual 

que aborda el problema étnico desde diferentes perspectivas y cuya última producción 

tiene como tema obligado el levantamiento de 1994, los indios mayas chiapanecos no 

l1an logrado ser considerados por algunos estudiosos de la sociedad moderna como 

protagonistas de su propia historia. Algunos estudiosos como ..... , asi como también 

ciertos los medios de comunicación nacionales que se ocuparon ampliamente de este 

movimiento confieren el liderazgo a agentes externos, incluso de origen extranjero. Por 

otra parte aunque en gran parte de la producción bibliográfica escrita sobre Chiapas, se 

denuncian los graves problemas que enfrentan los grupos indígenas chiapanecos, los 

publicada por el CIESAS en 1981, trata de demostrar la relación que existe entra la estructura 
socioeconómica y la morbimortalidad en Yucatan; Bartolomé Miguel, La dinamica social de los 
mayas de Yucatan. Pasado y presente de la situación colonial, I.N.I., 1988 y Rosales, M. (1988) 
sobre los cambios agrícolas resultado de las nuevas tecnologías. 
"-_ Los principales marcadores utilizados son la lengua. la vivienda, la economía y la religión. A 
través de la descripción y el analisis de éstos, nos proporcionan un primer acercamiento a los 
referentes identitarios y su vigencia. 
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intereses externos tanto privados como públicos han agudizado las contradicciones y 

los conflictos internos que se dan en una situación interétnica caracterizada por el 

despojo y discriminación. Lo cierto es que los indios mayas en las diversas regiones de 

Chiapas, continúan viviendo en la miseria a pesar de los grandes y cuantiosos recursos 

naturales con que cuenta la entidad. 

De la misma manera que no se les reconoce con derecho al beneficio de esos 

recursos se les niega su capacidad de lucha y de organización al considerar a los 

participantes en el movimiento de 1994 como menores de edad, que son manipulados 

por intereses externos ajenos a su "problemática social". El rechazo a aceptar la 

autenticidad de este movimiento indígena demuestra la actitud del Estado y de los 

grupos dominantes de la sociedad nacional y regional de no reconocimiento de la 

presencia viva de la población india y desde luego a la negación de su particularidad 

étnica y cultural. al mismo tiempo que se minimizan las condiciones de explotación y 

marginación en las que han sobrevivido. 

Sobre Guatemala existe una importante bibliografía que con diversos enfoques 

ha abordado el problema étnico Como en el caso de México, también en Guatemala, 

los primeros estudios de los mayas modernos fueron realizados por la antropología 

cultural norteamericana antes de la década de los sesenta por investigadores como Sol 

Tax, Gillin y otros 78 que limitaron sus trabajos a los estudios de comunidad. 

Posteriormente se han realizado otras investigaciones como las de Flavio Rojas (1990), 

J. Solares (1993), R Adams (1995). que pueden situarse dentro del marco funcíonalísta 

y de la antropología critica que relacionaron a la población indígena con el resto de la 

sociedad, interesándose por el papel que la etnia maya tiene en la conformación de una 

identidad nacional79
. Los estudios más recientes realizados por los antropólogos sobre 

'"-. Para mayor información véase Robert H. Ewald. Bibliografia Comentada sobre Antropología 
Social Guatemalteca. 1900-1955, Seminario de Integración Social, Guatemala, 1956. 
'".· De entre esta producción pueden mencionarse a Flavio Rojas Lima, Etnicidad: teoria y 
praxis. La revolución cultural de 1990. Editorial Cultura, Guatemala 1990; J. Solares, Estado y 
nación. Las demandas de los grupos étnicos en Guatemala, FLACSO, Guatemala 1993; 
Guatemala. Seminario sobre la realidad étnica, Editorial Praxis, México 1990, vol. 1y11; Richard, 
N. Adams. Etnias en Evolución Social. Estudios de Guatemala y Centroamérica. Universidad 
Autónoma Metropolitana. México 1995 
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Guatemala, (Cojti' Cuxil, Guzmán Bockler, García Ruiz)80 nos muestran una tendencia 

hacia temas que tratan de hacer interesantes planteamientos con respecto a temas que 

implican una propuesta de solución a la problemática indígena como son la integración, 

el desarrollo de la comunidad e incluso hacia la autonomía de los pueblos indios. En 

este sentido cabria hacer el comentario de que si comparamos la producción 

chiapaneca o guatemalteca con la realizada en Yucatán, encontramos que las dos 

primeras pero sobre todo en el caso de Guatemala los trabajos son notoriamente más 

prepositivos y novedosos no solamente en cuanto las temáticas de investigación sino 

en la presentación de alternativas para la solución de la situación de la población 

indígena. 

Retomando a los mayas de Yucatán, a este respecto podemos decir que la visión 

bipolar que se desprendió del modelo de Redfield influyó en gran medida para que los 

estudios antropológicos se centraran en el polo tradicional y dejaran de lado por mucho 

tiempo la problemática que se habia venido gestando en la llamada zona henequenera 

considerada como expresión de "la modernidad" y que ha sido preferentemente 

abordada por sociólogos y historiadores como Baños ( 1989, 2000), Pasos Peniche 

(1974, 1977). Paoli Belio (1977) y otros81 En contraposición con los estudios 

microsociales y reduccionistas de la pequeña comunidad folk realizados por la 

antropología, que se centraban en la funcionalidad de la cultura. surgieron los análisis 

macrosociales elaborados desde la sociología y la historia social que si bien intentaban 

dar cuenta de procesos estructurales más amplios. no tomaron en cuenta el mundo de 

vida cotidiano. simbólico y cultural de sus sujetos de estudio. 

---------------
'" .- Al respecto véase los trabajos de Demetrio Cojti "La universidad contra los mayas"; Carlos 
Guzmán Bockler, "El Quinto Centenario.¿ Y luego?; Jesús García Ruiz, "Iglesia .. Iglesias en Alain 
Breton y Jacques Arnauld, coord .. Los Mayas. La pasión por los antepasados, el deseo de 
perdurar, Edt. Grijalbo, México, 1991. 
"' - Entre los numerosos textos podemos mencionar: Othón Baños Ramirez. Yucatán: ejidos sin 
campesinos, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yuc., 1989; Fernando Benitez. Ki: El 
drama de un pueblo y una planta. Lecturas Mexicanas, F.C.E México, 1956; Manuel Pasos 
Peniche, Historia de la Industria Henequenera desde 1915 hasta nuestros días, Talleres 
Gráficos y Editorial Zamná, Mérida, Yuc., 1974. Además de un gran número de articules 
publicados en revistas de circulación local. 
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3.- En el tercer grupo encontramos una gran cantidad de estudios sobre la ex 

zona productora de henequén, la mayoria de los cuáles han abordado el desarrollo de 

las plantaciones de la fibra y sus repercusiones en la economía y en la sociedad 

yucateca. Dentro de esta producción predomina el enfoque economicista {Villanueva, 

Betancurt, González et al. Baños. etc.)82 que da cuenta de la explotación de que son 

objeto los campesinos mayas como consecuencia de los procesos de trabajo y de los 

mecanismos de comercialización de la fibra. pero que soslaya la particularidad étnica y 

cultural que subyace al interior de las comunidades henequeneras. 

Los autores que han abordado la "cuestión del henequén" consideran que los 

procesos de cambio que han impactado a los campesinos yucatecos de esta región. 

han contribuido decididamente al abandono de su condición étnica, para convertirse 

simplemente en campesinos en transición hacia la proletarización como consecuencia 

de la acelerada descomposición del mundo de la plantación. Según ellos, la milpa 

prácticamente ha desaparecido como elemento esencial del ser mayas83
, el cultivo del 

maiz ha dejado de formar parte del mundo de vida de los campesinos henequeneros y 

iunto con él se ha perdido el mundo simbólico que le es implícito, de tal modo que todas 

las prácticas rituales asociadas a la siembra de esta planta han desaparecido y con 

ellas una buena parte de los referentes que los identificaban como mayas. 

Aunque cabe aclarar que estos autores en ningún momento pretenden abordar la 

identidad, s1 hacen alusión a lo que llaman el proceso de descaracterización que es 

visto como la desaparición o abandono de los signos externos o indicios de identidad 

con los que estos estudiosos reconocen el "ser maya", tales como el trabajo agrícola 

centrado en el cultivo del maiz. la lengua y la indumentaria. Este proceso no puede 

"'.- Esta perspectiva en su intento de abordar lo étnico a partir de un marco teórico 
pretendidamente marxista. cuestionó fuertemente los trabajos anteriores realizados dentro de 
la corriente culturalista y proponiendo que la problemática étnica era parte de las relaciones de 
clase. Entre los que podernos mencionar a E. Villanueva, Crisis henequenera y movimientos 
campesinos en Yucatán 1966-1983. Colee. Divulgación, INAH, México, 1985 y Crisis 
henequenera, reconversión económica y movimientos campesinos en Yucatán 1983-1992, 
Maldonado Edil. FCAUADY-CEDRAC. Mérida. 1993; Antonio Betancurt, Revoluciones y crisis 
en la economía de Yucatán, Mérida. 1953; B. González et al, Yucatán. Peonaje y liberación, 
FONAPAS, INAH. Comisión Editorial del Estado. Mérida,1981. 
"'. "Si bien no desaparece, su cultura maicera se degrada; con el paso de las décadas los 
mayas de la zona henequenera se vuelven verdaderos peones agrícolas, dispuestos a cambiar 
su capacidad de trabajo por un minimo de mercancías que aseguren su supervivencia" Baños, 
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equipararse a lo que la antropología denomina desindianización y que se entiende 

como un proceso biológico pero sobre todo político e ideológico en el cual la población 

indígena fue obligada o inducida a abandonar gradualmente muchos de sus elementos 

culturales propios, lo que implicó la renuncia a un pasado histórico y a su identidad64
. 

En consecuencia abordan a sus sujetos de estudio exclusivamente desde la 

perspectiva de la estructura económica. privilegiando como unidades de análisis, las 

estrategias de supervivencia y de reproducción social de la unidad familiar, vista como 

unidad de producción y de consumo. Asimismo abundan en el tipo de relaciones que 

estos grupos establecen con el Estado Mexicano y 1::i,, diferentes procesos sociales que 

conducen al campesino henequenero a su extinción Por cu::rito se refiere a la identidad 

no es un tema de particular interés para estos autores. escasamente en alguno de los 

trabajos se menciona la inquietud de conocer su identidad laboral. es decir si el 

campesino maya se 1dentif1ca como eJidatario o como campesino. En casi todos los 

estudios queda implicito que los trabajadores del henequén se encuentran en transición 

hacia la proletarización y al mundo del capitalismo moderno. 

Las limitaciones en los análisis de los habitantes de esta zona, por parte de 

sociólogos e historiadores a los aspectos meramente productivos, dejan fuera de la 

mirada que sus sujetos de estudio, los campesinos que trabajaron y los que aún 

trabajan la fibra, también son descendientes de aquellos mayas lejanos de la época 

prehispánica y de los que más tarde sostuvieron con su trabajo y sus tributos el pesado 

régimen colonial. asi como de aquellos que posteriormente bajo una estructura de 

servidumbre lograron el "auge del oro verde'". Aunque la explotación de su trabajo ha 

sido la base y el sostén de los grupos hegemónicos. los indígenas mayas son hasta la 

actualidad. poco reconocidos como protagonistas de la historia de Yucatán65
. 

R. Othón, Yucatán: ejidos sin campesinos, UADY, Mérida, 1989. 
'" .- Al respecto Bonfll afmna que "la exposición permanente ante otros estilos de vida y otros 
modelos culturales (aqui entra la globalización) a través de imágenes de todo tipo que ocupan 
un espacio cada vez mayor en su vida cotidiana, va desplazando paulatinamente la '"cultura de 
lo real", la que se sustenta en las circunstancias de la sociedad en la que se vive y a la que se 
pertenece, por una "cultura imaginaria" que se construye a partir de la aspiración de cambiar de 
realidad, que es muy diferente a la aspiración de cambiar la realidad: el objeto del cambio no es 
la sociedad y su cultura, sino el individuo y las personas más cercanas a él" Bonfil, B. Guillermo, 
"Pensar nuestra cultura". Alianza Editorial, México. 1991:16-17. 
65

.- Desde el punto de vista temático no se ha consolidado una vertiente que aborde de forma 
sistemática a la población indígena y muchos menos a las relaciones interétnicas que se 
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Como consecuencia de esta visión dicotómica que se generó sobre los mayas 

modernos entre tradición/modernidad, los estudios sobre los mayas yucatecos del siglo 

XX nos muestran una imagen fragmentada del mundo de vida de este grupo étnico y 

sugiere una falta de continuidad histórica y cultural donde según estos trabajos, los 

actuales mayas yucatecos poco o casi nada tienen que ver con sus antepasados 

prehispánicos y coloniales. Asi parece existir una ruptura entre el pasado y el presente, 

donde el mundo de vida de este grupo es equiparado al que tienen todos los habitantes 

de las zonas rurales de nuestro pais categorizados como campesinos. Con ello se 

despoja no solo a los mayas yucatecos sino a otros grupos indigenas de su derecho a 

la diferencia. 

6.- Una nueva mirada 

En los últimos años han aparecido algunos trabajos antropológicos que tratan de 

trascender los enfoques mencionados y descubren nuevos sujetos sociales y nuevas 

temáticas que habian sido omitidas por mucho tiempo. Para el caso de la ex zona 

henequenera, "la nueva antropologia yucateca" muestra dos tendencias: aquella cuyos 

trabajos (Arzápalo y Gubler, Ramirez) 86
, ha preferido abordar los nuevos procesos de 

trabajo representados por las maquiladoras. los problemas de género que se 

desprenden de la inserción de la mujer en el mercado laboral y los cambios en el 

trabajo agricola resultado de la diversificación productiva. En tanto que la otra ha 

privilegiado el análisis de la cultura maya actual (Terán y Rasmussen, Michel Antochuw, 

Pérez Taylor) 87. presentándolos como los herederos de los mayas prehispánicos que 

han logrado en este largo proceso histórico. refuncionalizar muchos de los elementos 

desarrollan actualmente en Yuca tan. Por otra parte los trabajos que han abordado la cuestión 
étnica raras veces contemplan la perspectiva histórica que les proporcionaria una visión 
profunda de los problemas actuales. 
"".-Entre estos trabajos podemos mencionar dos compilaciones que contienen diversos trabajos 
que abordan la realidad de los mayas actuales: Arzapalo M. Ramón y Ruth Gubler 
(Compiladores}, "Persistencia cultural entre los mayas frente al cambio y Ja modernidad" Ed. 
Universidad Autónoma de Yucatan, Mérida. Yuc 1997 y Ramirez, Luis A, (Editor) "Género y 
Cambio Social en Yucatan", Edic. Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida Yuc, 1995. 
"' Silvia Terán y Chistian Rasmussen, La milpa de los mayas, Talleres Gráficos del Sureste, 
Mérida, Yuc. 1994. Bartolomé, Miguel A La dinamica social de los Mayas de Yucatán, 
l.N.l .. México, 1988; Rafael Pérez Taylor, Entre la tradición y la modernidad, UNAM, 
México, 1996; Michel Antochiu, Jaques Arnaud y Alain Breton, "Prólogo. Un pueblo, tres 
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culturales propios que al combinarlos con los provenientes de la sociedad dominante, 

les ha permitido seguir existiendo como parte de la cultura maya88
. 

En estos trabajos se observa un intento por recuperar y revalorar sus prácticas 

culturales y presentarlas como una alternativa ante los procesos de globalización que 

inciden negativamente en la vida económica y cultural de esta etnia, inserta en 

procesos de cambio que amenazan con destruir su mundo de vida y trastocar su 

identidad. Asimismo estos estudios tratan de reconocer el papel protagónico que los 

1ndigenas mayas tuvieron en los diferentes procesos históricos y en la reconstrucción 

de su identidad 

La revisión realizada nos permite hacer algunas reflexiones sobre el material 

existente para la etnia maya yucateca. La forma en que los estudiosos se han acercado 

a la cultura maya ha sido en su mayor parte, mas el resultado de un ejercicio intelectual 

producto de los diferentes paradigmas teóricos en los que se formaron, que como 

consecuencia de un enfrentamiento con la realidad del indigena maya. Los diferentes 

enfoques que dieron origen a diversos supuestos teóricos en su mayor parte alejados 

de la cotidianeidad de esta etnia. construyeron una identidad estereotipada proclive a la 

sumisión y a la pas1v1dad ante la dominación. 

Otra visión también importante es la que se desprendió del enfoque redfiliano y la 

descripción etnografica del cambio social de los comunidades mayas, que los ubicaba 

en transición entre dos polos la tradición y la modernidad. Este proceso que se daba 

por el contacto continuo entre la cultura folk y la urbana e implicaba la descomposición 

social y la desintegración de la cultura tradicional, daria como resultado el resurgimiento 

de una cultura nueva producto de la mezcla de elementos tradicionales y modernos. 

denominado "aculturación" que seria una de las aportaciones mas significativas a· la 

teoria antropológica y sociológica 

.. -· ---------------------------
paises un pasado y millares de historias. Edt. Grijalbo, México 1995, pp.25-44. 
"ª- Cabe mencionar entre los últimos trabajos que abordan la identidad, la tesis doctoral de 
Dense Fay Brown (1993) en el que analiza la concepción y el uso del espacio entre los 
habitantes del municipio de Chemax. Yucatán. asi como las relaciones que se establecen entre 
los diferentes espacios estudiados y el tipo de identidad vinculada a cada uno de esos espacios. 
Asi como la de Harald MoBbrucker (1994) que pretende conocer la autoidentidad de los mayas 
actuales a partir del estudio en dos colonias de la ciudad de Mérida y dos comunidades de la 
zona henequenera. 
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Sin embargo muchos de los que se decían seguidores de Redfield, fueron 

reduciendo la investigación antropológica a los estudios de comunidad que dieron 

origen a una buena cantidad de trabajos consistentes en amplios trabajos monográficos 

de la realidad yucateca en los que se trataba de resaltar la funcionalidad de la cultura 

local, originando una visión cerrada y estática de las comunidades campesinas mayas 

De los traba¡os revisados sobre Yucatán, podemos decir que tanto entre los que 

abordaron el pasado. corno los que estudian el presente, hemos encontrado valiosas 

contribuciones que nos han permitido acercarnos a los mayas yucatecos. La extensa 

producción bibliográfica proporciona información a veces implicita y otras explicita sobre 

de la identidad de esta etnia Sin embargo no podemos dejar de señalar que como se 

desprende de la revisión realizada. una parte de esos trabajos han construido un 

estereotipo ident1tar10 negativo del indio maya a partir de una visión etnocéntrica que lo 

identifica históricamente corno un individuo pasivo, renuente al cambio y con una 

subordinación casi genética al poder El impacto ideológico generado fue tan importante 

que durante mucho tiempo fue la imagen prevaleciente entre aquellos que pertenecían 

a la intelectualidad yucateca El contenido de sus trabajos reproducía el modelo 

dominante desde la época de la conquista hasta muy entrado el siglo XX. Durante 

muchos años los trabajos antropológicos sobre Yucatán reflejaban una sociedad 

aparentemente homogénea tanto social corno culturalmente donde la población 

indígena no tenia relevancia más allá de lo "folklórico" o "lo tradicional". 

En consecuencia planteamos que el estudio de la identidad de los llamados 

mayas actuales. es una tarea dificil y aún por empezar en la cual la concepción del 

cambio no tiene que verse necesariamente como pérdida o destrucción identitaria, sino 

como redefinición o reconstrucción para vivir en el presente y en donde la visión y la voz 

de los su¡etos sociales sean determinantes para explicar éstos procesos. "El hombre 

tradicional. al recuperar el pasado en el presente, irrumpe en la modernidad, 

produciendo un su¡eto que se encuentra vivo gracias al acervo cultural de sus 

antepasados, aceptando el riesgo de aprender el presente, pero siempre recordando y 

asumiéndose como el hombre de maiz". 69 

"".- Pérez Taylor, Rafael "Entre la tradición y la modernidad. Antropologla de la memoria 
colectiva" UNAM, México, 1996: 29. 
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Hasta aquí hemos tratado de proporcionar una imagen general de cómo a través 

de los trabajos de los especialistas fue construyéndose un estereotipo de la identidad 

de los mayas yucatecos. En los siguientes capítulos intentamos conocer como se 

autoidentifican y cuáles son los referentes culturales que seleccionan para redefinir su 

identidad y que integran su matriz cultural 
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1.- El contexto regional 

CAPÍTULO 111 

UNA NUEVA MIRADA HACIA LúS MAYAS 

DEYUCATÁN 

En este capitulo intentamos analizar la identidad de los mayas peninsulares 

contemporáneos desde la perspectiva de aquellos elementos culturales que han sido 

tomados como indicios. referentes o atributos identitarios, en la medida en que son más 

visibles y objetivos tanto para los propios sujetos como para "los otros". siendo por lo 

tanto. los que mayormente se utilizan como signos de estigmatización 1• que son un 

origen cornun. la lengua. el vestido y la vivienda. Realizaremos la descripción y el 

análisis comparativo de las dos regiones mencionadas a partir de la información 

obtenida a través tanto de la encuesta como del trabajo de campo que se realizó en dos 

111unic1p1os del estado de Yucatán Valladolid perteneciente a la zona rnilpera de la 

región oriente y el de Motul localizado en la zona henequenera situada en el centro

norte del estado (mapa 1) 

En esta parte trataremos de demostrar que el actual proceso de globalización, 

aunque origina cambios y modificaciones en los referentes identitarios, no implica 

necesariamente la desaparición de la especificidad étnica-cultural e incluso en 

ocasiones se puede originar un movimiento contrario, que tiende a resaltar y reivindicar 

la particularidad y la diversidad. 

' - El término estigma ha sido utilizado para hacer referencia a un atributo altamente 
desacreditador, sin embargo el atributo no es ignominioso ni honroso en si mismo, sino tiene 
que ver mas con un sistema de relaciones que de atributos. Si relacionamos los atributos con la 
identidad se puede decir que si calificamos a un individuo en función de los atributos que puede 
demostrar, estamos hablando de una identidad social real, pero si lo hacemos a partir de 
alributos supuestos, hablamos de una identidad social virtual. (Erving Goffman. Estigma. La 
idenlidad deteriorada. Amorrortu Editores. Buenos Aires, Argentina, 1993). 
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Iniciamos nuestra exposición aclarando que debido a la amplia discusión que 

existe con respecto al tema de la regionalización2 y con el fin de evitar introducirnos en 

una polémica que nos apartaría del objetivo central de nuestro estudio, optamos por 

retomar una de la diferenciaciones regionales mas generales que existen para Yucatán 

y que se vincula con los procesos económico-productivos. Es aquella que divide a 

Yucatán en zona henequenera. zona maicera-ganadera. zona citricola y zona costera 

Como se vio en el capitulo anterior. el gran contraste entre las dos primeras zonas las 

ha convertido en el objeto de investigación numerosos estudios por considerarlas como 

las más representativas de los procesos de cambio y continuidad en la historia moderna 

de la sociedad maya yucateca tal como lo prueban la diversa producción bibliográfica 

mencionada. (ver mapa 2) 

Dos hitos han marcado el devenir histórico reciente de los mayas yucatecos: la 

insurrección indigena conocida como Guerra de Castas que tuvo lugar en 1847 y el 

auge económico provocado por el cultivo del henequén que se inició a finales del siglo 

XIX y tuvo su auge durante las primeras décadas del siglo XX. El primero tuvo como 

principal escenario el oriente de la entonces peninsula de Yucatán, que incluía el 

territorio de Quintana Roo. en tanto que el segundo contempló una amplia región que 

abarcó los limites de la ciudad de Mérida y el centro-norte del actual estado yucateco. 

Estos dos procesos dieron como resultado situaciones diferenciadas para los grupos 

involucrados. 

La zona del oriente que sirvió como reducto de los insurrectos del movimiento 

social de 184 7. se mantuvo -por interés propio y del poder central- un tanto fuera del 

control del poder polit1co regional y federal que le permitió constituirse en una región de 

refugio y de res1stenc1a étnica. lo que le permitió mantener un cierto margen de 

autonomía. En tanto que la zona productora de henequén, al convertirse en un lugar 

económica y politicamente estratégico. determinó la participación directa y abierta del 

Estado, ocasionando cambios estructurales que afectaron profundamente a los 

habitantes de las comunidades inmersas en el cultivo e industrialización de la fibra. 

2
.- Existen algunos escritos sobre el tema de la regionalización en Yucatán, sin embargo todos 

se ocupan primordialmente de la diferenciación en términos geográficos y/o económicos en 
función de la productividad y de los recursos naturales existentes pero ninguno aborda el tema 
tomando en cuenta a los sujetos sociales que las habitan. Es por ello que consideramos más 

110 



Yuca tán por Zonas 
2i- 35' 

9 º+s· G o L ro o e m É K 1 e a 

cnmPECHE 

19'40' + 

90• 15' 

Fuente: Baños, Otón, 2002:101 

Mapa 2. 

CSCRLI UlrltR 
lllt•UUS 

1 15 lD o 61 
~'-1.=J 

.--SllRILll.1111-¡ 

i - ~':1J~fcf,s11~11L J 

' 001 CLIUllHICIPIL '. 

'·--~~~1u111 ___ _! 

+19•40• 

En la zona henequenera el cultivo de la milpa y del maíz como principal sistema 

productivo de se convirtió en secundario al darse alta prioridad al cultivo de plantación 

de la fibra de henequén destinada totalmente al mercado. El cambio fue abrupto y 

resultado de una imposición que nuevamente se apoyó en la fuerza de trabajo servil de 

los campesinos mayas. El cultivo a gran escala de esta planta implicó un cambio 

tecnológico que significó para el campesino milpero la recomposición de sus formas de 

organización para el trabajo y su vinculación con la naturaleza. 

Estos dos procesos tan diferenciados incidieron en la conformación de dos de las 

regiones en que se ha dividido el estado de Yucatán al delimitarse económica y 

operativo tomar la más general de las divisiones regionales utilizadas para el estado. 
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políticamente la zona milpera y la zona henequenera, que junto con la costera y la 

ganadera completan la división regional ~ás general que se ha manejado para estado3 

de Yucatán. 

A partir de esta regionalización es comúnmente aceptado entre los estudiosos de 

la cultura maya-yucateca el supuesto de que la zona maicera del oriente representa la 

parte "mas tradicional" de Yucatán dado que es en esta región donde se conservan con 

mayor presencia las antiguas tradiciones de la etnia maya. La continuidad de formas de 

organización. de ritos y ceremonias cuyo origen se guarda en la memoria histórica de 

sus habitantes. son las constantes culturales más mencionadas cuando se habla del 

oriente 

En esta región conocida como maicera la población continúa siendo campesino

milpera. sus habitantes se caracterizan porque el cultivo del maíz sigue representando 

el eie de su mundo de vida. Dentro de este sector se encuentran algunas de las 

poblaciones que los antropólogos han privilegiado como las más representativas de la 

etnia rnaya-yucateca por su continuidad histórica y cultural, que se expresa en la fuerte 

presencia de algunas de las variables utilizadas para definir la identidad étnica, tales 

como el vestido, la lengua y los rituales asociados al cultivo de la milpa, a las fiestas y al 

ejercicio del poder4 Recordemos que esta región permaneció relativamente autónoma 

durante el dominio colonial en una relación simbiótica con la capital colonial de la 

región: Valladolid Posteriormente fue cuna y reducto de la Guerra de Castas y se 

mantuvo un tanto al margen del auge del llamado "oro verde" que tuvo lugar a fines del 

siglo XIX y principios del XX 

Por el contrario la zona henequenera5 es vista como más moderna debido 

principalmente al proceso de cultivo e industrialización del henequén y por lo tanto 

3
.- Actualmente se consideran otras dos subregiones: la zona horticola- fruticola que se localiza 

dentro de la zona maicera mecanizada del sur del estado y la ganadera en la zona milpera del 
oriente 
4

- Algunas comunidades de la zona del oriente mantienen una organización politica informal 
que funciona paralelamente a la organización política formal y que fue estructurada durante la 
Guerra de Castas, llamada Sistema de Guardias que funciona en otras comunidades del oriente 
corno Xocen. Chemax, Kanxoc. 
''.- Por otra parte debemos tomar en cuenta que esta zona a partir del auge henequenero ha 
incrementado su población llegando a representar el núcleo poblac1onal mas importante del 
estado. pues "en 1921 dicha zona aglutinaba el 49.5%, en 1950 el 69% y en 1990 el 71 6% de 
la población total de la entidad. Si se excluye a la ciudad de Mérida, entonces queda un 33.2%" 
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menos vinculada con su pasado maya. Aunque su población sigue manteniendo lazos 

con la tierra. el cultivo de la plantación desplazó al cultivo del maíz como eje de la vida 

de los pueblos. A través del control de la producción de la fibra se establecieron en esta 

zona lazos de sujeción y subordinación al poder de los hacendados primero y del 

Estado mexicano después, de manera más directa y violenta que los que se 

establecieron en la zona maicera. Así los trabajos realizados sobre esta zona parten de 

una concepción del mundo maya-yucateco basada casi exclusivamente en criterios 

socioeconómicos que no dan cuenta de la riqueza cultural que esta detras. Tratar de 

aprehenderla es la razón principal que nos impulsó a combinar lo cualitativo del analisis 

antropológico y lo cuantitativo del analis1s estadist1co". tratando en lo posible de lograr 

un equilibrio entre ambos tipos de 1nformac1ón. que nos permitiera explicarnos la 

realidad estudiada 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior. los trabajos escritos sobre los 

mayas yucatecos del siglo XX muestran una pluralización del mundo de vida de este 

grupo étnico, como consecuencia del actual proceso de globalización que trata de 

imponer desde afuera formas de vida homogéneas que conducen a la estandarización 

de la cultura. Esto implica no sólo desaparecer los particularismos culturales sino 

también las identidades. Se "intenta conformar a poblaciones diversas en un mercado 

homogeneizado de consumidores-productores domesticados y maleables" (Varese 

S.1994 ). La pérdida de la tradición cultural influye en forma mas determinante e intensa 

en los procesos de persistencia étnica. ya que paradójicamente esta tendencia a la 

universalización ha propiciado la búsqueda de la distinción y la diferenciación, 

originando el resurg1m1ento de los particularismos étnicos 

La globalización puede definirse desde dos perspectivas: científicamente como el 

concepto histórico y empírico que hace alusión a la internacionalización económica que 

se inicia en el período posrenacentista y que alcanza gran fuerza durante el siglo XIX 

con la segunda revolución industrial y la operación internacional de las grandes 

(Baños, Ramirez Othón, "Articulación rural-urbana de la zona henequenera: una aproximación 
via perfiles laborales" en Procesos Territoriales de Yucatan, Marco Tulio Peraza , Coordinador, 
Universidad Autónoma de Yucatán, México, 1995:192). 
0

- Consideramos que debido a los objetivos de este trabajo. era necesario conjuntar las 
técnicas cuantitativas más propias de la sociología con la información cualitativa que caracteriza 
a la investigación antropológica 

113 

--------------- ·-· ·-· -



empresas nacionales. Como categoría histórica es un fenómeno se que encuentra 

profundamente relacionado con el desarrollo capitalista "íntrínsicamente expansivo y 

que tiene en la experiencia colonial e imperial una de sus más claras expresiones 

históricas y contemporáneas" ' Sin embargo el sobreuso del concepto ha conducido a 

su ideologización convirtiéndose en un objeto de moda cuya aceptación acrítica y 

superf1c1al por parte de grandes conglomerados sociales tiende a imponerlo como un 

proceso nuevo determinista e irreversible. cuyos resultados inevitables conducirán a la 

l1omogene1dad no sólo económica sino social y cultural donde se borren las 

contradicciones de clase. de etnia o de mercado, lo que nos llevará al progreso y al 

bienestar social 

No obstante observamos el resurgimiento de las nacionalidades, de los 

regionalismos y aun de los particularismos étnicos que descubren la verdadera cara de 

la globahzación caracterizada por la inequidad. la alta concentración de la riqueza, la 

polarización social y la desproporcionada redistribución regresiva del producto interno 

bruto a favor del capital. tanto a nivel interno como entre las naciones. Y es que "la 

globalización es un proceso de dominación y apropiación del mundo. La dominación de 

estados y mercados. de sociedades y pueblos se ejerce en términos político-militares. 

financiero-tecnológicos y socioculturales [ ] se combina con formas (brutales) de 

depredación[ ... ] que facilitan procesos macrosociales de explotación". 8 

En México la globalización tuvo su más clara expresión con los sucesos 

acaecidos en 1994 Su incorporación al Tratado de Libre Comercio (TLC) que auguraba 

según el globalismo pop9 ta entrada de nuestro país al primer mundo al tiempo que se 

daba la emergencia del mov1m1ento indígena chiapaneco denunciando la explotación y 

la desigualdad que mostró al mundo las contradicciones de la globalización. El 

globahsmo pop que se utilizó para promover el TLC profundizó las contradicciones de 

7 
- Para una información critica más amplia sobre la globalización ver John. Saxe-Fernández 

Globalización: critica a un paradigma. Universidad Autónoma de México, México, 1999: 9. 
".- Pablo González Casanova. "Los indios de México hacia el nuevo milenio", en la Jornada, 9 
septiembre de 1988. p.12, citado en Saxe, 1999:12. 
9 

- Saxe (1999) denomina con este término al discurso de la globalización que justifica el status 
qua y que está fundamentado mas en conceptos axiomaticos deductivos que científicos o 
históricos y que se ha consolidado como un paradigma. 
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clase, de género y de etnia, dando paso al resurgimiento de movimientos étnicos que 

reclaman su derecho a la diferencia. 

El actual proceso globalizador nos permite ver que a pesar de los quinientos 

años transcurridos desde la conquista española, los pobladores originarios del mundo 

americano han resistido los embates sufridos por la sujeción y el dominio y que lejos de 

desaparecer han desarrollado formas nuevas de vida que les han permitido conservar 

un lugar en el tiempo y en el espacio y consecuentemente una identidad'º. Así en este 

capitulo trataremos de demostrar que este mismo proceso. aunque origina cambios y 

mod1ficac1ones en los referentes identitarios. no implica necesariamente la desaparición 

de la especificidad étnica-cultural e incluso en ocasiones se puede originar un 

movimiento contrario. que tiende a resaltar y reivindicar la particularidad y la diversidad. 

Si consideramos que la identidad no es única e inmutable habremos de aceptar 

que los parámetros para definirla tampoco son siempre los mismos. Pero también 

tenemos que considerar que la expresión de toda identidad se funda en una matriz 

cultural subiet1vada y compartida que proporciona los emblemas que le dan sentido y 

significado. Esto no implica asumir una posición esencialista sino reconocer que la 

cultura forma parte de la identidad al mismo tiempo que es expresión de la misma. Sin 

embargo tenemos que aclarar que la cultura tampoco puede ser vista o entendida como 

la suma de rasgos culturales observables, por lo que siguiendo la concepción semiótica 

propuesta por Giménez,(1994:17) entenderemos a la cultura como "el conjunto de 

informaciones, valores y creencias que dan sentido a los comportamientos (ethos) y al 

que se recurre para entender el mundo (cosmovisión)". La cultura es también la 

organizadora de la vida cotidiana y de nuestra experiencia, a través de ella ordenamos 

y damos sentido a nuestro presente a partir del lugar que "ocupamos en las redes de 

las relaciones sociales" 11 

w_ Aunque como afirma Bartolomé "Tradicionalmente se les ha negado a las sociedades indias 
el reconocimiento de que son portadoras y creadoras de cultura, estando por lo tanto 
capacitadas no sólo para consumirla sino también para producirla. Se les ha orientado 
compulsivamente a consumir formas culturales externas, minusvalorando su capacidad para 
generar cultura de manera original y autónoma" (Bartolomé Miguel, Gente de Costumbre y 
Gente de Razón. Identidades Etnicas en México. Ed. Siglo XXI, I.N.I. México, 1997: 34). 
".- González A .. Jorge, MAS(+) CULTURA (S). Ensayos sobre realidades plurales, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1994. 
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Los mayas de Yucatán no se encuentran al margen del proceso contemporáneo 

de globalización. El contacto constante con elementos ajenos provenientes de otras 

culturas originó una "pluralización de su mundo de vida" 12
. que les ha dado la 

posibilidad de transitar por diferentes ··realidades" y trazar de alguna manera su 

proyecto de vida y su propia 1dent1dad. No obstante los mayas han logrado mantener 

una trad1c1ón cultural propia por medio de la cual. reinterpretan y resignifican elementos 

ajenos y los incorporan a su mundo de vida. entendido en toda su amplitud como un 

mundo natural pero también social y cultural que actúa sobre el individuo al mismo 

tiempo que el individuo actúa sobre él. 

Aunque no se puede hablar de los mayas como de un colectivo totalmente 

homogéneo en su interior. si podemos afirmar que comparten una matriz cultural que 

les da sentido como grupo étnico y cultural. La diversidad, aunque de carácter regional. 

es resultado de los diferenciados procesos históricos por los que han transcurrido los 

habitantes de cada una de las regiones estudiadas, es un conjunto de variantes que 

necesariamente influyen tanto en los referentes culturales como en los emblemas de la 

1dent1dad' ·' 

Posteriormente a la aplicación de la encuesta, se seleccionó como ya explicamos 

en la parte metodológica una comunidad en cada uno de los municipios seleccionados. 

donde se llevó a cabo el trabajo de campo a profundidad. Recordemos que los estudios 

de caso fueron realizados en una comunidad de cada uno de los municipios 

seleccionados. En el municipio de Motul la investigación se llevó a cabo en la comisaria 

de Uci. en tanto que en el municipio de Valladolid se escogió la comisaria de Kanxoc. El 

trabaio de campo tuvo por objeto profundizar en el mundo de vida de sus habitantes y 

poder asi ampliar y comprobar en lo posible la información obtenida en la encuesta. 

" - En contraposición con la relativa homogeneidad cultural de las sociedades del pasado, la 
sociedad moderna se caracteriza por un mundo de vida segmentado y dividido en donde las 
diferentes partes que lo conforman no sólo son extremadamente diversos sino pueden ser 
también d1screpantes y antagónicos. 
"-_ Al respecto Guillermo Bonfil considera que en las etnias "Se reconoce un pasado y un 
origen común, se habla una misma lengua. se comparte una cosmovisión y un sistema de 
valores profundos, se tiene conciencia de un territorio propio, se participa de un mismo sistema 
de signos y símbolos. Sólo con ello es posible aspirar también a un futuro común, y en esto 
descansa la razón para reconocer un ·nosotros" y distinguirlo de "los otros" (Guillermo Bonfil B .. 
Pensar Nuestra Cultura, Alianza Editorial, México. 1991). 
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Por otra parte, queremos señalar que aunque en los últimos años existe la 

tendencia a desvalorizar el trabajo etnográfico en aras de la reflexión teórica, ésta en 

muchas ocasiones se apoya en una pobre información empírica que no responde a la 

realidad a la cuál pretende interpretar. Es en este sentido que nosotros tratamos de 

recuperar la riqueza del análisis y descripción etnográfica al otorgarle una importancia 

especial a la información empirica (representada por voz de nuestros sujetos de 

estudio), ya que pensamos que representa la base sustancial que respalda a la 

interpretación teórica que de ella podemos hacer En función de lo anterior tratamos de 

hacer una descripción y análisis de la cultura de los mayas-yucatecos actuales lo más 

exhaustiva posible. 

Tratar de definir la identidad de los mayas contemporáneos de Yucatán y 

descubrir los referentes identitarios que operan tanto en autoidentidad como en la 

heteroidentidad, nos condujo a establecer las similitudes y diferencias que existen hacia 

el interior de ambas zonas y que han dado lugar a la persistencia y al cambio cultural e 

identitario. Al señalar las semejanzas trataremos de encontrar la existencia de una 

"matriz cultural" 14 compartida por ambas regiones. a pesar de los diferentes procesos 

históricos vividos Trabajar sobre las diferencias tiene por objeto definir como los 

elementos culturales que integran la "matriz cultural"se vinculan con las formas que 

ambas regiones instrumentan en relación con los procesos identitarios. 

2.- Origen e identidad: El mundo recuperable. La historia 

Dentro de los grupos étnicos que viven en México, el maya-yucateco es quizá el más 

importante, en relación con los espacios geográficos que ocupa y la población 

demográfica que representa 15
. Es también el que parece ser más homogéneo e 

identificable tanto en términos raciales como lingüísticos. Sin embargo, en función de 

nuestra información planteamos que a pesar de esta aparente homogeneidad cultural 

existen entre los integrantes de ese grupo étnico diferencias, que influyen en forma 

".- Cuando hablamos de una "matriz cultural compartida" no nos estamos refiriendo a la 
existencia de identidades esenciales o mejor dicho a esencias inalterables e innamobibles 
compartidas, sino a las identidades como resultado de procesos y cambios vinculados con 
contextos históricos particulares. 
15

.- Aqui estamos haciendo referencia a los habitantes de los tres estados que integran la 
península de Yucatán que son Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

117 



determinante en los elementos· que conforman su visión del mundo, su ethos y sus 

sistema de valores, que son a su vez la base que sostiene su tradición cultural y su 

identidad 16
. 

La memoria histórica es sin duda un elemento que aglutina al grupo y da sentido 

al pasado y al presente. Cuando hablamos de memoria histórica estamos haciendo 

referencia a la memoria colectiva que guarda y refuncionaliza acciones, 

comportamientos y conocimientos prácticos y simbólicos que integran lo que Bourdieu 

llama el capital cultural de un colectivo social, que le permite irrumpir en la modernidad 

y lograr asi la continuidad entre el pasado y el presente. El ahora es el presente que al 

mismo tiempo significa el cambio. Los elementos que configuran el tiempo al 

entrecruzarse permiten el encuentro entre el pasado y el presente. El primero está 

representado por la práctica tradicional y el segundo por la cotidianeidad. Al conjugarse 

ambos posibilitan el reencuentro con los antepasados y en ese sentido con la tradición. 

"Asi, el presente permanece y se mantiene en la mirada de las prácticas tradicionales, 

donde la memoria colectiva indica las formas de coexistencia humana y de convivir con 

la naturaleza" 17 

Estas formas de coexistencia humana y de convivencia con la naturaleza, 

presenta entre los mayas yucatecos actuales, importantes diferencias pero también 

semejanzas entre las dos zonas estudiadas: la zona del sisal y la zona de la milpa, que 

nos hablan por una parte, de un pasado y un capital cultural común, pero también de 

diferentes procesos históricos que han influido en las diferencias y que nos fue posible 

percibir en toda su amplitud al penetrar en el mundo de vida de Ucí y Kanxoc. 

El contexto histórico reciente de estas comunidades nos conduce aparentemente 

por senderos diferentes, sin embargo a lo largo del recorrido encontramos el cruce que 

los une y los hace ser parte de un solo y largo camino. Tomemos esos senderos e 

"'-_ Esto significa que las etnias no son homogéneas y por lo tanto los integrantes no tienen una 
sola e igual participación de los diversos aspectos de la cultura. Por el contrario existen entre 
sus integrantes, contradicciones, desigualdades y diferencias pero también complementa
riedades y semejanzas que hacen dinámica la cultura y que se generan a partir de una unidad 
primordial que es la base del "nosotros". 
".- Rafael Pérez Taylor, Entre la tradición y la modernidad. Antropologia de la memoria 
colectiva, Universidad Autónoma de México, México, 1996 pp. 31. 
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iniciemos el viaje que nos llevará hasta encontrarnos con los nuevos mayas de 

Yucatán. 

2.1.- Los tiempos del oro verde 

Enclavado en el corazón de la llamada zona henequenera localizada en el noroeste del 

estado yucateco. se encuentra el rnunic1p10 de Motul de Carrillo Puerto, otrora escenario 

de importantes luchas reivindicativas del campesino maya de Yucatán. A mediados del 

siglo XIX empezó a perfilarse el proceso que llevaría a Yucatán, hacia finales del siglo, 

a situarse como el primer productor de henequén en el mundo y para 1915 se convirtió 

en uno de los estados más ricos de la República rn En toda esta región los verdes 

campos de maíz y el ganado que predominaban en las haciendas de estilo colonial de 

la península. habian sido reemplazados por surcos rectilíneos interminables de espinas 

azulosas-grises y el ritmo rápido. de tipo fabril. de la moderna plantación 

henequenera" 1
'
1 (ver mapa 3). 

Sin embargo al igual que en la época colonial el auge del mercado de la fibra 

descansó en la explotación del campesino maya que casi nada supo de las jugosas 

ganancias que generaba el cultivo del llamado "oro verde" y los privilegios que 

otorgaba Bajo un régimen de servidumbre se les aseguraba minimamente su 

sobrevivencia. a cambio de la restricción de sus libertades y la condena de vivir 

acasillados o cautivos en las haciendas. 20 Mientras mayor era la demanda de la fibra en 

el mercado. mayor era también la explotación a que se sometía a los indígenas mayas. 

18
.- Contradictoriamente Yucatán antes y después del auge henequenero era y es considerado 

como uno de los estados más pobres del país 
'" - Gilbert M. Joseph. Revolución desde afuera. Yucatán. México y los Estados Unidos 1880-
1924. F.C.E .. México. 1992. Según este autor las plantaciones azucareras comerciales que 
surgieron en la frontera sudorienta! que comprendía los partidos de Tekax, Peto y Valladolid 
son el antecedente de lo que posteriormente fue la plantación henequenera. 
"º- En su traba¡o sobre los campesinos henequeneros Baños señala: "Despojados de sus 
tierras y sin recurso alguno para hacer otra cosa. se vieron obligados a renunciar a su propia 
vocación de productores libres. dejando de ser "indios" para convertirse en "sirvientes". Esta 
servidumbre combinada con un falso y bien llevado paternalismo autoritario. los degradó como 
grupo social" (Otllón Barios. Yucatán ejidos sin campesinos. México. 1989:19). 
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Mapa 3. 

mumc1p10 de motul 
tl9 27 

1m:m111. 

IHIL 

011111111 

() '.ur:1u1111 

Ü
1111

_
1 

Qu1111 

11111:11 

111(111~ 

lllllXlllllll 

21·00· !illlllllll.111;111 

RHJ2 1.1n1111: 1:rn11111 

r.11111:r.1:1illlllllllll'.IPHL 

99~ '27' 

TESIS CON 
FALLA Df crnGEN 

'---------·--·----·) 

120 

ICLCHAC lllJCHLO 

¡.11i·1un11u" 

o 
1111111:11111:111:11 

09' ICY 

~rnnncm: 

o 
HUIPl:Hl:ll CllllSllHClllJ 

r.111:11tc11r.11 

o 
1111;•,111111111:11 

i:scnn r.1111ric11 
11 1 l. 111111: 1 1111 ~. 

~11 411 611 11 o 
~ ....................... .. 

sumJl 

21'00 



La expansión de las plantaciones henequeras y el régimen intensivo de producción 

pronto hicieron insuficiente el trabajo del indio maya, por lo que los hacendados 

buscaron nuevas fuentes de mano de obra contratando como trabajadores a 

inmigrantes, principalmente coreanos. Pero también a fin de proveerse de mano de 

obra servil, las plantaciones de henequén fueron convertidas en centros de castigo21 

para los disidentes y opositores del porf1nato como fue el caso de los 1nd1os yaqu1s. 

Los beneficios del auge henequenero quedaron en manos de una pequeña elite 

de hacendados (llamada irónicamente la casta divina) que concentró durante todo este 

periodo no sólo la producción y comercialización de la fibra sino también el poder 

politico22 Mientras los trabajadores dedicados al proceso productivo del sisal, 

laboraban y vivían en condiciones que eran de las más opresivas del país El despojo y 

la sobreexplotación a que fueron sometidos los campesinos y sus familias convirtió el 

régimen hacendario henequenero en una forma de explotación y subordinación cercana 

a la servidumbre23
. Sin embargo como en épocas anteriores, el campesino maya utilizó 

también la huida hacia las zonas deshabitadas del actual estado de Quintana Roo ante 

sus nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

El paternalismo que caracterizó al principio las relaciones entre los hacendados y 

sus peones y que de alguna manera "disfrazaba" las ·oprobiosas relaciones de 

producción que descansaban en el mecanismo del endeudamiento, fue disminuyendo 

en la medida en que los precios del henequén se deterioraban. Esta circunstancia 

agravó todavía más las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos mayas, 

puesto que el dinero que se pagaba por adelantado al peón como forma de 

endeudamiento disminuyó drásticamente. originando con ello que la contratación y 

retención de mano de obra estuviera mayormente determinada por las condiciones del 

'".-Tanto la zona henequenera de Yucatán como Valle Nacional en Oaxaca fueron junto con 
San Juan de Ulúa las prisiones más temidas durante el porfiriato. 
"' - Un reducido grupo de familias encabezadas por los Malina y los Montes se aliaron para 
buscar el control de la producción y comercialización de la fibra, estableciendo relaciones 
directas con los compradores norteamericanos por un lado y por otro lograron también tener 
magnificas relaciones con el gobierno del presidente Diaz hasta el grado de nombrar al primero 
ministro de Fomenlo. 
"'-. Para los habitantes más ancianos y los descendientes de los peones acasillados, esta 
época es conocida como la "época de la esclavitud". 
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mercado de trabajo. Aunado a esto. los hacendados todavía impactados por la 

sublevación de la Guerra de Castas instauraron fuertes medidas represivas24 para 

evitar cualquier intento de fuga o de rebelión. 

En tanto los mayas rebeldes que habían participado en ese movimiento y que 

huyeron de la represión al movimiento, se refugiaron en la región cercana a la frontera 

con el actual estado de Quintana Roo. mientras que aquellos que se habían quedado 

pasaron a formar parte del peonaje de las plantaciones henequeneras. Tanto el 

gobierno corno los hacendados. en su afán de borrar cualquier rastro que pudiera 

quedar de la rebelión de 184 7. despojaron a los mayas de la categoría étnica para 

llamarlos mestizos. ya que indio era sinónimo de rebelde, así oficialmente en Yucatán 

desapareció la clasificación de indio 2
ó 

Despojados de la tierra y sus productos y sometidos a un régimen de trabajo 

servil cuasiesclavista. los mayas de la zona henequenera vieron fuertemente alterada la 

relación con su mundo de vida natural. Ese mundo cuyo centro estaba representado 

por el cultivo del rnaiz. dejó de ser su punto de partida y elemento vital de su vida 

individual y colectiva. Hasta este momento y a pesar de los años de dominación 

española. los mayas de Yucatán habían logrado mantener la relación hombre

naturaleza y con ello el contacto con sus dioses y sus antepasados a través de todo el 

ritual que se encuentra asociado al cultivo de la planta. El cultivo del henequén rompió 

abruptamente con este mundo de vida. transformándolo para siempre y dando paso al 

surgimiento de dos realidades sociales contrastantes dentro de una mismo nicho 

ecológico: la zona henequenera y la zona maicera26
. Sin embargo en lo esencial los 

campesinos mayas continuaban viviendo en condiciones semejantes de subordinación 

y explotación cuya diferencia solamente se daba en los mecanismos utilizados. 

".-Entre las mas temidas se encontraban las llamadas "guardias blancas" o policía privada, los 
buscadores de recompensa y la prohibición del libre tránsito sin el permiso escrito del dueño de 
la plantación. 
"'.-Gilbert. op.cit.1992, pp. 97. 
'" - En esta zona y debido a una búsqueda de alternativas productivas actualmente se 
consideran dos subregiones. la ganadera localizada en el oriente y la maicera mecanizada y 
citricola-fruticola en la parte conocida como el cono sur del estado. Debido a la mayor 
profundidad del suelo y mejor calidad de la tierra que tiene esta parte del estado, se ha 
desarrollado el cultivo del maíz con tecnología más moderna que incluye con sistemas de riego. 
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El duro régimen laboral impuesto por el cultivo de plantación permaneció casi 

inalterable hasta la primera década del siglo XX. Mientras el país entero se 

convulsionaba con el movimiento revolucionario de 1910, en Yucatán la "Casta Divina" 

y sus siervos "disfrutaban" de una aparente calma que fue perturbada aquél día de 

marzo de 1915 cuando Salvador Alvarado al frente de un ejército entró a la ciudad de 

Mérida. introduciendo durante su gobierno una serie de cambios que se desprendieron 

del movimiento revolucionario de 1910 y que dieron lugar a profundas modificaciones 

que incidieron principalmente en el agro yucateco. Una de las primeras medidas 

tomadas por el general Salvador Alvarado fue abolir el sistema de peonaje, aunque sin 

afectar la propiedad privada de las grandes haciendas. Asimismo instituyó un conjunto 

de reformas políticas. sociales y económicas que reglamentaba las relaciones 

laborales2'y buscaban otorgarle derechos y protección a la mujer28 

También forma parte de la memoria colectiva el papel que jugó esta región como 

centro de operaciones del Partido Socialista del Sureste y de su principal líder, el 

motuleño Felipe Carrillo Puerto. que continuando la labor de Alvarado se propuso 

rescatar a los campesinos mayas del somet1m1ento hacendario. A través de la creación 

de formas de organización autogest1va llamadas "ligas de resistencia", Carrillo Puerto 

pretendía organizar a los trabajadores rurales en la lucha por sus reivindicaciones e 

implantar un sistema mas democratico. Sin embargo. a pesar del esfuerzo realizado, 

sólo logró obtener los resultados buscados por parte de las masas campesinas29 , pero 

no así de los grupos ollgarquicos. que exigían al gobernante la continuidad de sus 

canonjías y privilegios Finalmente con el asesinato de Carrillo Puerto los intentos 

reivindicatorios para el campesino maya quedaron cancelados, persistiendo las difíciles 

condiciones de vida que Askinasy describe en el siguiente parrafo: 

Cuando. en a/Jril de este ario (1936). otra vez pisé el suelo de la 
dolorida Tierra del Maya/J, ya no fueron las cosas muertas de a11/ar10 las 

" ALm cuando estas reformas laborales estaban orientadas basicamente a proteger a los 
trabajadores fabriles y poco se ocupaban de los trabajadores agrícolas. 
20

.- Los propósitos de Alvarado para liberar a las mujeres lo llevaron a implantar la coeducación 
en las escuelas yucatecas, a reformar el código civil y convocar al primer Congreso Feminista 
de México en 1918. 
'"-_ El número de campesinos dispuestos a seguir a Carrillo Puerto varia. sin embargo algunos 
autores calculan entre 60, 000 y 90, 000 hombres. 
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que embargaron por completo mi atención, sino gentes vivas, con sus 
problemas y sufrimientos. No fui a C/Jic/1én ltzá y a Uxmal. sino a las 
haciendas henequeneras. visité las humilcles e/lozas de los indios y 
hablé con ellos sobre su vida. sobre la escasez del trabajo, sobre su 
miseria, el hambre y las enfermedades de sus hijos. 30 

Fue hasta la aplicación de la Reforma Agraria durante el gobierno del general 

Lazare Cardenas en 1937 que tuvo lugar en Yucatan. pero especialmente en la zona 

productora de henequén. el mas amplio reparto de tierra que dio paso a una 

modificación sustancial en el régimen de tenencia de la tierra. A partir de la afectación 

de las grandes haciendas henequeneras. Cardenas pretendió reorganizar la ya para 

entonces deficitaria industria del sisal. otorgando al e11do un caracter colectivo y 

d1namico31 Sin embargo, los fuertes intereses de la oligarquia yucateca se opusieron a 

esta reforma y se enfrentaron al poder politice central Asi. la resistencia de la elite y la 

lejanía que siempre ha jugado un papel importante para Yucatan. fueron 

convenientemente mane1adas para seguir manteniendo los privilegios de la clase 

hacendaria yucateca, llevando a cabo el reparto agrario en forma por demás lenta y 

llena de obstaculos 

Convertidos en e11datarios pero sin los medios materiales necesarios para hacer 

producir la tierra. los campesinos mayas de esta región fueron rapidamente controlados 

por el Estado a través de la otorgación de subsidios con lo que sólo cambiaron de 

patrón y pasaron de ser peones de las haciendas a ejidatarios "libres", bajo la tutela 

económica y politica del estado mexicano. dando lugar al surgimiento de relaciones 

clientelares que fueron utilizadas para consolidar y legitimar a la naciente clase 

"revolucionaria" 

Los procesos de cambio que han tenido lugar en esta reg1on han sido 

avasalladores y han trastocado profundamente la cultura y el mundo de vida de los 

habitantes de la hoy ex zona henequenera. dando lugar consecuentemente a 

constantes procesos de reconstrucción identitaria32
. A partir de las últimas décadas del 

.in S. Askinasy, op. cit.:1 
31

.- Cardenas insistió en el ejido colectivo porque consideraba que la producción y 
comercialización del henequén exigian el trabajo colectivo de los campesinos. 
-'

2
. Al respecto de los cambios de identidad Giménez plantea que "pese a su relativa 

consistencia la identidad -particularmente la identidad colectiva- no debe circunscribirse como 
1 :?4 



siglo XX la producción henequenera mantuvo siempre una tendencia a la baja como lo 

demuestran las siguientes cifras: entre 1960 y 1983 la producción de la fibra disminuyó 

54.6% al pasar de 137,643 toneladas a 62,421 y la caída es todavía más impresionante 

si comparamos la producción obtenida en 1960 con la del año 1990 que fue de 35,156 

toneladas, con lo que se observa una disminución del 74%. mientras que en año de 

1996 la producción fue de tan sólo 24, 022 toneladas. (Baños, 2001:101-102) (ver 

gráficas 1 y 2) 
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Gráfica 1 

SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE llENEQUl~N 
EN YUCATÁN 1976-1996 
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fuente Subdclegac1on agncola delegación eslatal SAHAR y Anuario Estadist1co del Estado de Yucatéin, INEGI. 1992·1997 

una esencia inmutable, sino corno un proceso activo y complejo históricamente situado y 
resultante de conflictos y luchas. De aqui su plasticidad. su capacidad de variación, de 
reaconiodarniento y de modulación interna. Las identidades emergen y varían con el tiempo, 
son instrurnentalizables y negociables. se retraen o se expanden según las circunstancias y a 
veces resucitan" (Gilberto Giménez. "La identidad social o el retorno del sujeto en Sociología" 
en Leticia Méndez y Mercado Coordinadora. op.cit, UNAM. México, 1996. 



Gráfica 2 

RENDIMIENTO (por Ha) DEL HENEQUÉN EN YUCATÁN 
1976-1996 
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Fuente. Subdelegac16n agricola. delegación estatal SAHAR. y Anuano esladist1co del Estado de Yucatán. INEGI, 1992·1997 

La producción de la fibra descendió a tal grado que para el año 1992 solamente 

quedaban en pie algunos planteles en manos de particulares cuando "anticipándose a 

la modificación del articulo 27 Constitucional se llevó a cabo la "individualización de los 

planteles que todavia se trabajaban colectivamente "(Baños. ibid). Posteriormente al 

privatizarse Cordemex la industria henequenera como tal prácticamente desapareció ya 

que los campesinos que trabajaban en esta empresa fueron despedidos o jubilados 

otorgándoles exiguas retribuciones o pensiones, que los colocó en la indefensión y la 

miseria. Estos campesinos ex henequeneros han tenido que buscar como sobrevivir, ya 

sea regresando al cultivo del maiz en una tierra empobrecida por la sobreexplotación o 

se han convertido en abundante y barata mano de obra en el campo ya como jornaleros 

para los pocos parcelarios que aun quedan o como vaqueros en la zona ganadera o 

realizando trabajos de la más baja calificación las ciudades del caribe o de los Estados 

Unidos. 
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2.2.- El oriente tradicional 

En tanto en la zona milpera del oriente se escribe unas historia relativamente diferente, 

que se expresó tanto en la espesa vegetación tropical húmeda que hizo de esta región 

un lugar poco accesible. como en la muy numerosa población indigena que contrastó 

con la minoritaria población blanca Estas condiciones determinaron una historia de 

oposición a la dominación que ha sido reconocida desde tiempos más lejanos que en la 

zona henequenera En la zona del oriente considerada como el último reducto de la 

··cultura maya trad1c1onal" en Yucatan y heredera de la resistencia maya que dio origen 

a la llamada Guerra de Castas u (Ver mapa 4) 

Al parecer esta región del oriente de Yucatán fue dominada por la provincia de 

Chik1nchel. donde posteriormente se fundaría la ciudad de Valladolid y que estaba 

habitada por el llna¡e de los Cupules. que fue el grupo parental que presentó mayor 

res1stenc1a a la conquista española 3
" La región donde se asentaban los lina¡es de los 

Cupul. los Cahu1ch y los Cocom fue la que se opuso más duramente a la presencia 

española y provocó un levantamiento en 1546-1547. Y es que. como señala Farriss "tal 

vez no sea casual que los enemigos más acérrimos de los españoles fueran 

precisamente los Cocom y los Cupul. los dos linajes gobernantes más antiguos de 

Yucatán. cuyos ancestros se remontan hasta los invasores itzaes que establecieron su 

capital en Chichen-ltzá" (Farriss 1992:48)35 

'' En esta región se seleccionó la comunidad de Kanxoc para el estudio de caso, considerada 
como una de las más "tradicionalmente mayas" de la región. 
" - Las pruebas que dan cuenta de la antigüedad de los Cupul son contradictorias. pero en 
ot1os lugares donde se les menciona, son identificados como los primeros invasores que 
vinieron del este. mientras que los Cocom afirmaban tener un linaje mas antiguo que los 
extran¡eros Xiu de Maní. 
"'.- S111 embargo Farriss señala que la escasez de documentación sobre la época colonial del 
Yucatan oriental no permite detectar con seguridad la antigüedad de los Cupul en la región. Al 
parecer conservaron cierto poder después de la conquista que perduró hasta los primeros 
tiempos de la colonia. Aunque por la escasez del patronimico Cupul en los documentos 
posteriores, puede pensarse que este linaje fue desvaneciéndose hasta desaparecer por 
completo. 
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Mapa 4. 
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Sin embargo, según esta misma autora, para la mitad del siglo XVII sólo las 

familias de los Cupul, los Cocom y los Xiu conservaban todavía cierto poder sobre sus 

macehuales, mientras que otras familias como los Canul y los Pech habían perdido su 

poder y se encontraban en proceso de disolución. 

Por otra parte Farriss hace la observación de que la documentación existente 

sobre los mayas de esta región. demuestra que la resistencia hacia el dominio español 

no se centró tanto en los movimientos armados, como en la huida hacia regiones que 

quedaban fuera del control colonial. De ahí que continuamente se formaban nuevos 

asentamientos que funcionaban en forma autónoma con formas propias de 

organización y de v1da 36 y que funcionaron como verdaderas regiones de refugio para 

todos aquellos. incluso familias enteras que escapaban del dominio español. 

Este constante movimiento de resistencia que se expresaba en la huida y el 

consiguiente repoblamiento de áreas de dificil acceso. dio lugar a importantes 

sublevaciones como la de Tekax en 1610. la de Canek en el pueblo de Cisteil en 1761 y 

sentó las bases 1deológ1cas y polit1cas que desencadenaron el movimiento indígena 

más importante en México. la llamada Guerra de Castas. que tuvo como principal 

escenario justamente la región oriente de Yucatán En contradicción con lo que afirma 

Farriss sobre la "pasividad manifiesta" de la etnia maya, existen otras informaciones 

que dan cuenta de la combatividad del maya-yucateco. Algunas datan de la época de la 

fundación de Valladolid. entre ellas. un escrito del religioso Juan Sánchez de Aguilar 

denominado Informe contra los 1dólatras37
• que nos habla del carácter combativo de los 

mayas de esta zona no sólo desde el punto de vista de la resistencia a la dominación 

española. sino también da cuenta de las constantes luchas internas entre los caciques 

indios por el poder. 

Según esta historiadora (op.cit.:118-119) a pesar del temor experimentado por los 
españoles hacia una posible rebelión proveniente de los indígenas no sometidos 
completamente al dominio hispano, "Los mayas de la época ofrecieron muy poca resistencia 
manifiesta" tal corno lo prueban Huerta y Palacios ( 1976) en su antología sobre las rebeliones 
indígenas donde sólo una de las seis consignadas para Yucatán podría ser considerada como 
tal. la rebelión de Cisteil encabezada por Jacinto Canek. las demás quedan como simples 
conspiraciones o maquinaciones. 
,,._ Sánchez de Agu1lar. Pedro "Informe contra los idólatras" en El alma encantada, INl-FCE. 
México. 1987. 
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La regiones del oriente del estado de Yucatán junto con las sur-sureste de la 

península ubicadas en el actual estado de Quintana Roo, se constituyeron en una zona 

de refugio para los indígenas que huían de la explotación de que eran objeto tanto por 

parte del poder civil como eclesiástico a través tanto del pago de onerosos tributos, 

como del trabajo forzoso y el pago de obvenciones parroquiales 38
. Por otra parte en las 

1nmed1aciones de las subreg1ones de Valladolid y de Sotuta. vivían los mayas bajo el 

dominio de los pocos encomenderos de la región y de los caciques indígenas que 

conservaban todavia mucho más su poder polit1co que los de la zona Campeche

Ménda. lo que les permitía v1v1r con una relativa independencia con respecto al 

gobierno español. representado por los religiosos y el poder provincial. 

Durante toda la época colonial los 1nd1os mayas de las regiones de refugio ya 

mencionadas desarrollaron formas de vida propias. que les permitieron la reproducción 

cultural y la conservación de su 1dent1dad étnica. Por otro lado el hecho de que el 

desarrollo de las escasas haciendas de la región de Valladolid haya sido 

predominantemente ganadero. las hizo poco atractivas para los indígenas que preferían 

huir hacia las regiones de refugio más cercanas. 

El mov11niento de independencia puso fin a la época colonial y disminuyó 

notablemente la pesada carga a los indígenas cuando la Constitución de 1812 abolió 

los tributos. las obvenciones y el servicio personal obligatorio. Sin embargo poco 

después. en 1814. las obvenciones fueron reimplantadas al mismo tiempo que el clero 

instrumentaba nuevas formas para allegarse recursos como las "contribuciones" y los 

honorarios para la administración de los sacramentos y los hacendados encontraban 

nuevas formas de explotar el trabaio personal a través de los "semaneros" que eran 

obligados a trabajar gratuitamente para la hacienda, una semana y los luneros quiénes 

debían trabajar en forma gratuita los lunes. a cambio de permiso para fincar su casa en 

la hacienda. un terreno para sembrar y un pozo de agua. En tanto que los trabajadores 

'" .- Las obvenciones eran los pagos obligatorios que los indios debían pagar a los párrocos y 
que significaban una pesada carga que se negaban a pagar, por lo que con frecuencia se 
utilizaba la coacción civil para lograr su pago. "Las obvenciones parroquiales fueron la 
transformación de las pequeñas limosnas voluntarias de los neófitos en contribuciones 
regulares y obligatorias" (Moisés González Navarro. Raza y Tierra. La guerra de castas y el 
henequén. El Colegio de México. 1979: 26 
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domésticos sólo recibían como paga alimentos, ropa y lugar para vivir. Condición que 

se mantenía para los varones hasta los 25 años y las mujeres hasta que se casaban. 

Como consecuencia de estas medidas y otras tomadas por el gobierno 

independiente que afectaban directa y profundamente la vida de los indígenas. como la 

desamortización de los bienes de las comunidades y la aplicación de un impuesto al 

cultivo de la milpa39
, los indígenas de la región del oriente siguieron utilizando el 

mecanismo de la huida y acumulando resentimiento hacia los blancos, que más tarde 

desencadenaría la sublevación conocida como Guerra de Castas. 40 

Debido a la complejidad de las causas que dieron origen a la Guerra de Castas, 

los numerosos historiadores que se han ocupado de estudiar la rebelión discrepan en 

su interpretación. tanto de los motivos como del desarrollo de este conflicto bélico. Sin 

embargo todos consignan la activa participación de los indígenas de la región del 

oriente del estado en la guerra c1v1I de 1847"11 y en que los más conocidos líderes de 

este movimiento tenían d1ferenc1as tanto en las razones que los condujeron a participar 

como en los objetivos que perseguían 

Mientras Cecilia Chi. cacique de Tepich42
• tenia como objetivo principal 

exterminar a los blancos de Yucatán y Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá, 

'".-Con el objetivo de reagrupar a los indios que se dedicaban al cultivo de la milpa y que tenían 
tendencia a dispersarse debido a la técnica de la tumba, roza y quema, el gobierno del estado 
en octubre de 1844 obligó a los mayas a pagar un impuesto sobre la cosecha de maíz. De ese 
modo trataba de obligarlos a trabaiar en las haciendas azucareras que empezaban a surgir en 
la selva (Lapointe .Marie, Los Mayas Rebeldes de Yucatan, El Colegio de Michoacan, México 
1983) 
'"-Jacinto Canek encabezó en 1751 una sublevación que fue sangrientamente reprimida por el 
poder español y que puede considerarse como la semilla de posteriores rebeliones y de la 
Guerra de Castas. que corno en el caso de Canek. los insurrectos también tomaron a la religión 
popular como principal emblema de la rebelión 
. ., - Para una información más detallada sobre la Guerra ele Castas se puede consultar la 
b1bliografia señalada en el capítulo anterior En esta parte intentaremos dar cuenta de este 
movimiento desde la perspectiva ele la 1dent1dad tanto desde el punto de vista de los indígenas 
mayas que participaron en la sublevación como de· los no indios. 
"' - Cecilia Chi era un cacique pobre y guardaba un gran rencor a los no indios y era 
considerado como el mas sanguinario de todos y "su programa consistía en el total exterminio 
de los no indios" (Moisés Gonzalez. Navarro, Raza y Tierra, la guerra de castas y el henequén, 
El Colegio de México. México, 1979·76; en tanto que Manuel Antonio Ay aunque también era 
indio no expresaba un odio tan grande a los blancos y sólo pedía su expulsión. Jacinto Pat. de 
ascendencia mulata. era latifundista. el mas rico de los tres y el !mico que tenía relaciones 
económicas con los mas ricos comerciantes de Tekax. Mérida y Campeche con el poder político 
estatal, específicamente con Manuel Barbachano. 
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quería su expulsión, Jacinto Pat. cacique de Tihosuco, sólo planteaba reinstaurar el 

régimen anterior a 1840, eximiendo a los indios del pago de contribuciones, la igualdad 

en el pago de los derechos sacramentales. abolición de la servidumbre por deudas y la 

libre utilización del dominio público y de la tierra. No obstante el resentimiento guardado 

hacia los blancos por siglos de dominación, rebasó los ob1et1vos de los principales 

lideres y las masas indigenas creyeron llegado el momento de su reivindicación étnica. 

La memoria colectiva que guardó y transmitió por generaciones un pasado mitico 

común aunado a las profecias contenidas en los C/li/am Ba/am. permitieron a los indios 

mayas mantener relación constante con su pasado y plantearse la posibilidad de 

recuperarlo. Este pasado en parte real y en parte virtual o mit1f1cado se presentaba muy 

distinto al mundo de vida que vivían pero que deseaban hacer volver. Así la memoria 

colectiva hizo posible la recuperación del pasado para actualizarlo en el presente, y 

también fue una forma de seguir existiendo. en la medida en que el mundo de lo 

11naginario estructurado en mitos y rituales se integran al mundo real cotidiano e intentó 

expresar lo sagrado en la vida del maya común. 

La llamada Guerra de Castas es el movimiento étnicosocial mas significativo 

para el mundo maya peninsular y una de las mas importantes manifestaciones de la 

resistencia 1ndigena en América Una vez consolidado el dominio español y durante 

toda la colonia. hispanos e indigenas establecieron un pacto social que permitió la 

coexistencia y facilitó a los indios mayas la conservación de gran parte de su mundo de 

vida cotidiano y simbólico. La ruptura de este pacto se dio como resultado de los 

cambios implantados por los gobiernos de independencia. que aceleraron el despojo 

·de tierras y reales" de los grupos indígenas Estos cambios que trastocaban su mundo 

basado en la relación del hombre-naturaleza y a través de ella la relación con el mundo 

de lo sagrado fueron condicionantes que coadyuvaron al surgimiento de la rebelión 

maya. 

Durante este movimiento la identidad de los mayas-yucatecos se integró en torno 

a la especificidad de la identidad étnica expresada en la memoria colectiva que se 

materializa en un origen y una lengua común, un estilo similar de vestir, una forma 

compartida de ver el mundo, en practicas y mitos. así como formas propias de gobierno. 

Para los mayas que participaron en la Guerra de Castas el pasado se les hizo presente 
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y significó la posibilidad más cercana que habian tenido hasta entonces de recuperar el 

mundo de vida que les había sido arrebatado. 

El costo de la sublevación fue impactante para ambos contendientes "los blancos 

se replegaron hacia el noroeste y se dedicaron al cultivo del henequén para sobrevivir. 

Dos tercios de las 1 265 haciendas de Yucatán habían sido destruidas [ }1 108 de los 1 

663 ranchos azucareros y forestales habían sido arrasados[ ]. La población total pasó 

de 575 361 habitantes a 299 455; el número de pueblos de 252 a 151'"13
. Los indígenas 

sublevados fueron ob¡eto de una cruel represión que los diezmó considerablemente y 

los obligó a huir hacia regiones 1nacces1bles 

Al ser repnrrnda la población que participó en la etapa más violenta de la 

sublevación en 18524
º
1

• los indigenas buscaron refugio en las regiones selváticas de 

Quintana Roo para protegerse pero también para reagruparse y seguir en la lucha que 

finalmente fue sofocada en 1861 con la toma de Chan Santa Cruz. Posteriormente 

algunos de los pueblos de la región oriente de Yucatán permanecieron (desde ese 

entonces hasta la primera mitad de este siglo). en un relativo aislamiento con respecto 

a los centros de poder politico regional, lo cual les permitió el mantenimiento de su 

mundo de vida cotidiano y social con expresiones culturales y de organización civico

militar propias, tales como el culto a la Santa Cruz y el llamado Sistema de Guardias45
, 

surgido durante la rebelión y que con algunos cambios y adaptaciones. producto de las 

presiones recientes del sistema polit1co formal. persisten hasta la actualidad. 

Como se apuntó anteriormente el estallido del movimiento revolucionario de 191 O 

no tuvo repercusiones inmediatas en Yucatán. ya que los primeros ecos tardaron cinco 

años en llegar. Cuando el gobierno del presidente Carranza volvió sus ojos a Yucatán 

fue para conseguir recursos de las abundantes ganancias que obtenía la oligarquía 

yucateca a través del henequén46
. así el estado de Yucatán tuvo contacto por primera 

".- Marie Lapointe. Los Mayas Rebeldes de Yucatán, El Colegio de Michoacán, México,1983 
pp. 75 
" .- En este ario se hizo extensiva la capitación a todos los indios que desearan rendirse, 
obligando a volver a sus pueblos a aquellos que huian de los sublevados. 
".-Surgida durante la sublevación de 1847 este tipo de organización se mantiene con algunas 
variables en ciertas co111unidades de la región oriente de Yucatán como Xoquén, Kanxoc. 
Tixhualactún. Chemax. Pixoy y ta111bién de Quintana Roo como los cruzoob. 
·•"-_Hasta este 111omento los hacendados mantenian vigente el régimen de trabajo forzado entre 
los campesinos mayas que trabajaban en las plantaciones henequeneras. 
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vez con la revolución. Ante la respuesta negativa de la clase hacendaría para apoyar al 

gobierno, Carranza manda en 1915 a Salvador Alvarado, considerado como uno de los 

más importantes teóricos y estrategas militares del movimiento revolucionario a someter 

a los yucatecos. 

Sin embargo Alvarado. testigo de la sobreexplotación a que se encontraba 

sometida la mano de obra. especialmente en los planteles henequeneros y las 

condiciones de miseria en que viven las familias de los campesinos mayas. decide 

apoyarlos y funda en 1916 el Partido Socialista Obrero. que mas adelante daría origen 

al Partido Socialista del Sureste" encabezado por Carrillo Puerto. se extendió por todo 

Yucatán. llegando incluso a los pueblos del oriente entre ellos Kanxoc. donde también 

se integraron las llamadas "ligas de resistencia"48 formadas por los socialistas como 

estrategia organizativa de lucha El supuesto que guiaba a Salvador Alvarado se 

basaba en acabar con el régimen caduco porfirista e impulsar la libertad productiva y de 

trabajo eliminado las condiciones de peonaje y los grandes extensiones improductivas 

prevalecientes en Yucatan Al mismo tiempo que se propuso apoyar la incipiente 

industria y la pequeña y mediana propiedad a condición de que estuviera intensamente 

cultivada También realizó acciones a favor de la educación básica. los derechos de los 

trabajadores urbanos y los derechos de la mujer49
. El "sueño" de Alvarado "era la 

transformación de lo que consideraba hacendados neofeudales en capitalistas 

modernos. convertir a los peones y obreros semiesclavos en verdaderos propietarios" lo 

que lograría con la conjugación de los diversos intereses que se encontraban en 

47
.- Salvador Alvarado fundó en 1916 el Partido Socialista Obrero. que en 1917 bajo el liderazgo 

de Carrillo Puerto se transformó en el Partido Socialista de Yucatán para finalmente en 1918. 
tomar el nombre definitivo de Partido Socialista del Sureste. 
'".- El Partido Socialista del Sureste surgió y alcanzó mayor relevancia en la zona henequenera. 
sin embargo las Ligas de Resistencia. donde se agrupaban sus miembros ya sea por oficios o 
bien por poblados se extendieron a otras partes del estado y su objetivo era brindar asesoría y 
apoyo al campo. Las acciones de estas agrupaciones cubrían una amplia gama que abarcaba 
desde aspectos de salud corno las campañas antialcohólicas y educativos corno las campañas 
alfabetizadoras. hasta económicos que pretendían organizar e impulsar la economía 
campesina. Cuadernos Obreros. No 11. centro de estudios Históricos del Movimiento Obrero 
Mexicano. México. 1977 
4
".- Incluso durante su gobierno se celebró en 1918 en Mérida capital del estado, el Primer 

Congreso Feminista de México y se abrió una filial de la Casa del Obrero Mundial. 
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juego50
. Durante su gobierno Alvarado siguió una política conciliatoria que coadyuvó a 

la consolidación de varias de las reformas propuestas. 

Años después en 1922. Felipe Carrillo Puerto miembro también del Partido 

Socialista del Sureste y seguidor de las ideas de Alvarado asumió la gubernatura de 

Yucatán y trató de poner en práctica una política más radical sobre las reformas 

instauradas por su antecesor Lo mismo en politica agraria con la reglamentación 

inmediata del articulo 123 constitucional que normaba la tenencia de la tierra51
; con la 

introducción del racionalismo al programa educativo con lo que los socialistas 

yucatecos pretendian transformar al campesino maya que al hacerse consciente de su 

clase como trabajador ""ya no deseara trabajar para los amos sino que sabrá cómo 

beneficiarse con el precio del trabajo"52
. 

Para Carrillo Puerto un reparto justo de la tierra implicaba afectar incluso a las 

grandes haciendas henequeneras a las que consideraba punto primordial de la 

explotación del indio. Por esta posición más que por cualquier otra de las reformas 

propuestas. fue blanco de la férrea oposición por parte de la elite. A fin de deshacerse 

de él sus opositores se confabularon y aprovechando el levantamiento de Adolfo de la 

Huerta en contra de Obregón. lo identificaron como obregonista, lo aprendieron y fue 

asesinado el 2 de enero de 192453 por soldados partidarios de De la Huerta. 

En respuesta a la muerte de Carrillo Puerto los pueblos de la zona oriente (entre 

ellos Kanxoc) que conservaban el Sistema de Guardias se enfrentaron con los soldados 

delahuertistas que quedaron rezagados en Yucatán. Más adelante, en 1924-1925, el 

gobernador Maria José lturralde Traconis. en previsión de que pudiera pasarle lo mismo 

que a Carrillo Puerto. formó su guardia personal con 30 de los soldados integrantes de 

la Guardia de Kanxoc. Esto fue posible debido a que el gobernador era propietario de 

·.o Gilbert. M. Joseph. Revolución desde afuera, Fondo de Cultura Económica, México, 
1992:129. 
".- Proponía una serie de medidas que estarían contenidas en el articulo 123 como la pequeña 
propiedad agrícola para todo aquél que deseará trabajar la tierra, fraccionar los latifundios, la 
dotación de ejidos para los pueblos que mantenian aún la propiedad ejidal, indemnizar a los 
propietarios afectados etc 
'•" - José de la Cruz Mena y Alcocer. La escuela socialista, su desorientación y fracaso, el 
verdadero derrotero. México. 1941. pp.197-198. 
'''.- Seis meses después del asesinato de Carrillo Puerto, Alvarado fue asesinado por tropas de 
Obregón. 



tierra en la zona, por lo que logró tener buenas relaciones con los kanxoques54 y 

establecer un campo de entrenamiento y también de castigos forzados para sus 

enemigos políticos. 

Ante el temor de un nuevo estallido social por el clima de inconformidad que 

imperaba en el estado sobre todo en Ja zona henequenera, debido a la baja en la 

comerc1allzac1ón de Ja fibra y a Ja incapacidad de los hacendados para controlar a los 

campesinos. el presidente Lazara Cardenas llega a Yucatán para poner en marcha la 

aplicación de Ja ley de Reforma Agraria. El 8 de agosto de 1937 decreta la expropiación 

de las haciendas l1enequeneras y la entrega de tierras a los campesinos yucatecos, 

imponiendo el modelo del e11do colectivo en esta zona El reparto agrario se hace 

extensivo a todas las otras regiones del estado con la introducción del ejido como forma 

de tenencia y usufructo de la tierra. con lo que desaparece el viejo régimen hacendaría 

en Yucatán. Según algunos entrevistados. el presidente llegó hasta Kanxoc. que le dio 

un gran recibimiento encabezado por el comisario municipal y el Sistema de Guardias 

que le rindieron honores. "todos los hombres y muieres del pueblo salieron ha "acechar" 

al general y a sus compañeros" 

Después del reparto agrario Kanxoc entró a un periodo de calma tanto hacia el 

exterior como al interior de la comunidad. que se mantuvo hasta entrada la década de 

los setentas. Es en esta época cuando empiezan a surgir las primeras diferencias 

políticas al interior de la comunidad. que son propiciadas en gran medida por el 

panorama politice exterior que presentaba las primeras fracturas del aparato de poder 

controlado hasta entonces por el partido oficial: el PRI. 

Siguiendo el desarrollo histórico reciente que bosquejamos para Yucatán en los 

párrafos anteriores. resaltan como principales diferencias las distintas formas de 

imposición del dominio colonial que se llevó a cabo en ambas regiones. Así como 

también los distintos tipos de respuesta a ese dominio por parte de la etnia maya. 

Mientras en la zona henequenera la sujeción y el control del maya ejercida por 

parte de los colonizadores, mantuvo a la mayor parte de la población dentro de las 

estancias y haciendas. logrando crear fuertes relaciones de dependencia que 

04
.- Este término es el gentilicio que tanto los propios habitantes de Kanxoc como los extraños 

utilizan para designar a quién es originario de esta comunidad. 
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propiciaron la construcción de una identidad étnica más devaluada por el sentimiento de 

impotencia que el indígena sentía ante el poder de los blancos. 

En tanto en el oriente aunque los hispanos establecieron las mismas formas 

organizativas que en la región centro-norte, el control de los indigenas fue más dificil y 

tardado. Debido a su espesa vegetación, esta parte de la península se convirtió en una 

barrera natural que contribuyó a que los colonizadores asentados en esta región fueran 

escasos y el poder colonial central se encontraba más alejado y matizado con la 

presencia de los religiosos franciscanos. Si nos basamos en la documentación 

conocida. podemos decir que mientras en la primera región, el indígena maya 

desarrolló principalmente mecanismos de adaptación o como dicen algunos 

historiadores de "resistencia pasiva"55
, en el oriente predominaron las formas de 

resistencia activa, entre las que se encuentran la huida, pero también conatos aislados 

de violencia socia1 56 

La época colonial marca el principio de un largo proceso de redefinición de la 

identidad étnica de los habitantes nativos de Yucatán. a partir de la reelaboración 

constante de elementos culturales propios que les permitió desarrollar formas de vida y 

de pensamiento que son expresión no sólo de actitudes de autodefensa ante la 

sociedad dominante, sino también de resistencia a perder "un conjunto de valores o 

actitudes que ellos consideran importantes y significativos para su autodefinición"57 

''''.- La "resistencia pasiva" es interpretada como el mantenimiento y/o adaptación de formas de 
vida consideradas como propias de la cultura maya en el contexto de la cultura europea. 
Aunque pensamos que esta forma fue predominante en la región centro-norte, también fueron 
utilizados aunque en menor grado, la huida y los conatos de violencia corno expresiones de 
resistencia. 
"''.- La respuesta violenta ha dado lugar en la historia reciente de Kanxoc a por lo menos tres 
enfrentamientos (1970, 1982 y la última después del levantamiento neozapalista de 1994) 
entre sus habitantes y la autoridad formal. 
'''.- Marcello Carrnagnani, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad 
étnica en Oaxaca. Siglos XVII y XVIII, Fondo de Cultura Económica, México, 1988: 14. Más 
adelante el autor agrega "Las sociedades indias no son. pues, ni la imagen idílica de 
sociedades comunitarias ni tampoco la imagen negativa de sociedades en permanente 
desestructuración. El proceso de reconstitución étnica cierra la fase inaugurada por la invasión 
ibérica y da vida a una nueva forma india que sintetiza los elementos indios del pasado y del 
presente en una imagen coherente, capaz de abrazar y combinar en un nuevo todo status, 
papeles e identidades menores y dar nacimiento a una visión totalizantes del mundo, de la 
sociedad y de la política". 
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Siguiendo la linea propuesta de establecer las similitudes y diferencias que 

existen entre los habitantes de la zona milpera y de la zona henequenera, continuamos 

el análisis con la búsqueda de un origen étnico común que pensamos nos podía ser 

indicado por los apellidos del jefe de familia. La intención al utilizar el apellido fue 

determinar en lo posible (aunque sea numéricamente) la composición étnica58 de la 

muestra. tomando este elemento como indicio de identidad y de ninguna manera como 

la identidad misma ya que por si sólo. éste o cualquier otro dato no puede dar cuenta 

del proceso ident1tano 

2.3.- El nombre como indicio de un origen común 

Consideramos a la lengua como una marca de identidad y por lo tanto los apellidos y 

nombres vienen a ser signos individuales de la misma que pueden indicarnos la 

pertenencia a un colectivo étnico determinado que puede o no tener un origen común, 

dependiendo del grupo social de que se trate 59 Es en este sentido que decidimos dar 

especial atención a la información que sobre el tema logramos obtener de la encuesta. 

Encontramos que tomando en con¡unto el total de la muestra de los dos 

municipios estudiados. es notablemente predominante la población (74.5%) que tiene 

ambos apellidos mayas. mientras que un porcentaje bastante menor (el 17.3%) posee 

uno maya y uno español y sólo un minimo de individuos (3.2%) tienen los dos apellidos 

españoles Si vemos estos datos por municipio encontramos que en Motul el 64% de 

los jefes de familia encuestados tienen ambos apellidos mayas, el 30.1 % maya-español 

y el 3.1 % tienen ambos apellidos españoles. En tanto que en Valladolid el 92.5% tienen 

58
.- Aunque estamos de acuerdo en que la etnicidad es una cuestión de identidad social y que la 

definición de la identidad étnica no puede hacerse atendiendo a criterios biológicos, tomamos 
en consideración el elemento de la ascendencia como equiparable a un origen común y 
tratando de seguir de alguna manera uno de los criterios señalados por Barth (1976) en donde 
para identificar a un grupo étnico menciona que es una "comunidad que en gran medida se 
autoperpelúa biológicamente" Fredrik Barth (comp.) Los grupos étnicos y sus fronteras, Fondo 
de Cultura Económica, México. 1976. 
''" - Estarnos conscientes de los cuestionam1entos que el uso de este marcador tiene como 
referente identitario. sin embargo dadas las condiciones históricas de los mayas-yucatecos 
pensamos que puede sernos útil para poder aclarar los objetivos que nos propusimos alcanzar 
en este trabajo en cuanto a la existencia de un origen común. la continuidad de la cultura maya 
y la reconstrucción de una identidad étnica. 



ambos.apellidos mayas, el 7.5% maya-español y no aparece nadie que tenga ambos 

apellidos españoles. (cuadro 6) 

La situación que prevalece en el contexto municipal en cuanto a la preeminencia 

de la composición de los apellidos se refleja claramente en las dos comunidades 

estudiadas. Mientras en Ucí encontramos que la mayor parte de las familias tienen 

apellidos que llamaremos mixtos (maya-español) se presenta ya un número importante 

de personas que lleva ambos apellidos españoles, en tanto que sólo una minoría 

registra ambos mayas. En Kanxoc no encontramos a ningún habitante que tuviera 

apellidos mixtos60 y tampoco ambos españoles La totalidad de los habitantes de esta 

comisaria conserva sus dos apellidos mayas. 61 

TOTAL DE LA 
MUESTRA 

Ambos Mayas 7 4.50 % 

Maya Español 22.40 % 

. Ambos Españoles 3 .1 () % 

TOTAL 1()0 °lo 

VALLADOLID 

92.50 % 

7.50 % 

100 % 

C11.11lrolJ 

MOTUL 

66.80 % 

30.10 % 

3.10 % 

100% 

60 
- El porcentaje que aparece para el municipio de Valladolid con apellidos mixtos (maya

español) se refiere a las otras comisarias que lo integran. 
61

.- Considerando el margen de error que pudo tener la encuesta, la información fue verificada 
en el trabajo de campo intensivo. consultando los libros del registro civil y a la misma población. 
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Esto nos demuestra que cuando menos en el área rural trabajada existe una 

predominancia de personas que por su apellido podrían ser considerados de origen 

maya. Aunque se dice que algunos apellidos62 españoles han sido traducidos del maya 

con el fin de perder el estigma social que significa sobre todo en el área urbana. tener 

un origen maya La posibilidad de la ascendencia maya es mayor en el municipio de 

Valladolid donde vemos que no aparece nadie que tenga ambos apellidos españoles. A 

partir de la información obtenida podemos señalar una mayor presencia de individuos 

que parecen tener ascendencia maya en la zona del oriente hasta una aproximación de 

dos generaciones anteriores a la actual. mientras que en la zona henequenera los 

fuertes procesos de cambio originados por la creciente migración producto del colapso 

del henequén. así como la cercanía a la ciudad de Mérida. se reflejan en una 

disminución de individuos con ambos apellidos mayas y el paulatino aumento de 

personas con uno de sus apellidos español o ambos apellidos españoles. en más de 

cuatro generaciones a la actual 

Como podemos ver aparece aquí la primera semejanza entre las dos zonas en 

cuanto a la persistencia de un mismo origen étnico o una misma raíz. En función de los 

marcadores tanto de autoidentificación como de heteroidentificación, el apellido maya 

nos habla de un origen común que se ha mantenido a pesar de los siglos de 

dominación que han transcurrido desde el momento de la conquista. La persistencia de 

este marcardor étnico no significa actitudes de resistencia sino de discriminación

subordinación de la población india por la población blanca y mestiza. insertos en un 

sistema de estrat1f1cación soc1al-reg1onal lo suficientemente impermeable, para impedir 

por mucho tiempo la libre mezcla de los diferentes componentes raciales que 

conforman a la actual población de Yucatán 

No obstante observamos que en la zona henequenera existe una clara tendencia 

al aumento de los apellidos mixtos o españoles por sobre los apellidos de origen maya, 

'" - Con respecto a los apellidos y la vinculación con un posible origen maya, se encuentra la 
extendida idea entre los no indígenas, más concretamente los habitantes de las ciudades como 
Mérida, Ticul o Valladolid de que algunos individuos han castellanizado sus apellidos mayas 
como por ejemplo Ek por Estrella, Dzul por Caballero o quiénes teniendo apellidos mixtos, 
ocultan el de origen maya registrándose por lo menos informalmente sólo con el apellido 
español 
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que nos esta indicando el inicio de un proceso de transición cultural63
, que implica Ja 

sustitución paulatina de algunos referentes identitarios propios por Jos ajenos por 

considerar a Jos primeros con una fuerte carga de estigmatización. Esto tiene que ver 

con la dimensión nominal de la lengua, ya que el nombre de la lengua representada en 

este caso por el apellido no es algo inocuo, "el nombre de la lengua es potencialmente 

una marca de identidad de hecho ni siquiera importa la lengua en si, sino su nombre"64 

Aunque no siempre el reemplazo lingüístico signifique una renuncia a la identidad 

étnica, si se puede hablar de una tendencia generalizada en este sentido, sobre todo 

cuando se trata de identidades subordinadas. 

3.- La misma lengua, Ja misma identidad 

"A través del lenguaje aprendido sobre 
las rodillas de nuestra madre, lenguaje 

del que nos separamos sólo en el sepulcro, 
el pasado es reconstituido. una membresía 

es imaginada y un futuro es soiiado". 
Be11edict A11derso11 

La similitud lingüística que existe entre los mayas-yucatecos funciona como uno 

de Jos elementos más importantes que se encuentran vinculados a la homogeneidad 

cultural. Planteamos que la lengua juega un papel fundamental como integrante de una 

cultura en tanto que es el instrumento mediante el cuál a través de símbolos se 

aprehende el mundo, se le apropia con categorías y conceptos para de esa manera 

poder hacerlo manejable La lengua es por lo tanto el instrumento o recurso para 

•d_ Entendernos como tránsito cultural al proceso de incorporación del individuo (en este caso 
del indígena) a la nueva cultura mediante la renuncia de su cultura tradicional y significa Ja 
negación de la cultura propia para aceptar nuevas formas de vida. Este proceso es analizado 
por Bartolomé y lo llama transfiguración cullural: "como expresión de estrategias adaptativas 
que las sociedades subordinadas generan para sobrevivir y que van desdibujando su propio 
perfil cultural e identitario: para poder seguir siendo hay que dejar de ser lo que se era" 
Bartolomé, op. cit pp.73. 
64

.- El lingüista L. Valiñas reconoce que la lengua tiene cuatro dimensiones: la biológica que se 
refiere a los aspectos fisiológicos: el gramatical corresponde a la estructura de la lengua; la 
nominal relacionada tanto con el nombre de la lengua como con los valores atribuidos a ella; y 
por último la dimensión social que significa el proceso generativo resultante de la interacción 
social (leopoldo Valiñas, "La doble dimensión de la lengua en los procesos de identidad" en 
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interpretar o reinterpretar la realidad social o cultural y es en ese sentido el vehículo 

mediante el cuál "se reelabora y reproduce la identidad como un conjunto de slmbolos 

que forman parte de los procesos identitarios"6
; 

Aunque existe un fuerte cuestionam1ento acerca del uso obligado de la lengua 

como referente identitario. planteamos que esto no es absoluto y que depende del 

grupo étnico de que se trate y en el caso particular de los maya-yucatecos, la lengua es 

expresión y emblema de su 1dent1dad. 1ndepend1entemente de que sea positiva o 

negativa. Entre los maya-yucatecos encontramos que la lengua es todavia uno de los 

más importantes marcadores de 1dent1dacl tanto hacia el interior como hacia el exterior 

del grupo La 1mportanc1a de la lengua se refleJa incluso en los datos censales ya que 

de acuerdo con el Censo General de Población (CGP) del 2000, Yucatán se encuentra 

entre las entidades federativas con el mayor número de población hablante de lengua 

indigena con un 37. 78% de la población mayor de 5 años De acuerdo con este censo 

la población actual de más de 5 años es de 1. 472.683 de los cuáles 497.722 son 

bil1ngues y 48.066 son monol1ngues de maya. que sumados hacen un total de 545,838 

hablantes de maya. S1 comparamos estas cifras con las obtenidas en el Censo General 

de Población de 1990. podemos observar que la composición de los tres sectores 

mencionados no presenta una alteración de importancia, pues igual que en ese año 

Yucatán registra para esa época un total de 1 362 940 habitantes, de los cuáles 516 

775 habitantes son hablantes de lengua indigena. De estos (475 962) la gran parte son 

bilingües y 40 813 son monolingües de maya. De acuerdo con estas cifras se observa 

un número menor de monolingüismo maya con respecto a los reportados en el censo 

del 200066
. (ver cuadros 7 y 8) 

Identidad. 111 Coloquio Paul Kirchhoff. UNAM. México, 1996: 115-116. 
"º.- Porque como atinadamente afirma Valiñas "La interacción verbal que se da entre el 
comunicador y el receptor y principalmente las relaciones sociales que se establecen entre los 
participantes del acto conforman un todo. el cuál nos obliga a considerar a la lengua como un 
proceso generativo que reproduce y es parte de las relaciones sociales de una comunidad 
particular en donde. necesariamente. los procesos de identidad se reproducen. se recrean, se 
reelaboran y, por decirlo asi, compiten" (op. cit .. pp.118) 
' - INEGI, YUCATAN. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. Si 

consideramos la poca confiabilidad de la información estadística en México, las cifras que 
ieportan a los hablantes de maya deben estar por encima de las cifras consignadas en especial 
en lo que reportan como "no especificado" y aun entre quiénes contestaron no hablar el maya 
por el estigma que esto supone para los extraños. 
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La información anterior concuerda con los datos obtenidos por nosotros donde 

se observa que la mayor parte (84.17%) de la población encuestada67 es hablante de la 

lengua maya ya sea monolingüe maya (15.06%) o bilingüe maya-español (69.11%)ea. 

Esta información nos permite constatar la vitalidad de la lengua maya, al mismo tiempo 

que nos sirve para demostrar la relación que existe entre el origen maya que pueda 

estar 1mplicito en el apellido y la utilización de la lengua maya como principal medio de 

comunicación. Si nos apoyamos en los datos estadist1cos podemos decir que existe 

una mayor probabilidad de que quién tenga apellido maya sea hablante de esta lengua. 

A este respecto. existen d1ferenc1as a resaltar entre ambas zonas s1 comparamos la 

información de cada uno de los municipios analizados y que son resultado de los 

diferentes procesos históricos que se desarrollaron en cada una 

Asi en el municipio de Valladolid, que se encuentra en la zona considerada como 

la "más tradicional" del estado de Yucatán, el Censo General de Población y Vivienda 

de 2000 reporta que de una población de 49.381 habitantes casi la mitad (25, 182) 

mayores de 5 años son bilingües maya-español: en tanto que 5.957 mayores de 5 años 

son monolingües de maya"9 y el resto es monolingüe de español. Si comparamos estos 

datos con los obtenidos en la encuesta encontramos que también en este municipio se 

presenta el más alto porcenta1e ( 100%) de hablantes de maya (el 71.68% son bilingües 

maya-español, en tanto que el 28.32% son monolingües maya) y no encontramos 

monolingües de español. 

En comparación encontramos que en el municipio de Motul, localizado en la 

"moderna" zona henequenera, el censo del 2000 señala que de un total de 29,485 

habitantes, 10,483 son hablantes de maya, de los cuales casi la totalidad son bilingües 

·".-Estos datos se refieren al total de la muestra, es decir a todos los miembros hablantes de la 
familia encuestada mayor de 5 años. 
"" - Según los estudios sociolingüisticos de Arzápalo (1969); Jiménez (1982) la información 
censal, hasta 1960, el estado de Yucatán era el prototipo del bilingüismo estable, sin embargo 
las últimas informaciones censales. asi como las obtenidas por nosotros demuestran un 
crecimiento paulatino del bilingüismo y la restricción espacial del maya a los espacios privados. 
"' - Comparando los datos del censo de 1990 para este municipio encontramos que los 
hablantes monol1nglles de maya registrados fue de 3.640. mientras que para el censo del 2000 
es de 5.957 lo que representa un aumento significativo de casi la mitad que puede ser atribuido 
a una revaloración de la lengua y de la identidad étnica que se dio como resultado de los 
movimientos reivindicatorios de Chiapas y del discurso oficialista del nuevo gobierno que en la 
campaña preelectoral destacó la problemática indigena. 
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mientras que solamente 302 son monolingües de maya. De acuerdo con nuestros datos 

aunque también se reporta un alto porcentaje de hablantes de maya (67.90%), el índice 

de monolingües de maya es muy bajo (2.63%), en tanto que una población significativa 

(29.47%) es monolingüe de español. Si comparamos ambos municipios, podemos ver 

que si tomamos en cuenta el alto porcentaje de bilingüismo y monolingüismo de 

español, podemos inferir que en Motu! existe una clara tendencia a sustituir el uso del 

maya por el español como lengua materna, en tanto que en Valladolid se sigue 

conservando al maya como primera lengua. (Ver cuadro 9) 

1.OCA1 .J DAD 

~tonoli11gíit> 
;\laya 

Bilingiie 
!\laya Espminl 

Monolingiie 
Espafiol 

TOTAL 

ESTATAL 

3.26 

33.79 

62.39 

99.44 

C11.ulro <) 

MOTU!. VALLADOLID 

2.63 28.32 

67.90 71.68 

29.47 

100 100 

El alto porcentaje de bilingüismo maya-español expresa el dominio del español y 

la subordinación lingüística del maya, así como el proceso de desplazamiento70 del 

maya por el español especialmente en la llamada zona henequenera, donde la maya 

rn_ El proceso de desplazamiento tiene lugar cuando la lengua minoritaria pierde en forma 
paulatina alguna de las tres condiciones de competencia que debe tener como son la gramatical 
o lexical, la comunicativa y la cognitiva. 
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(como le llaman los hablantes) ha pasado a ser la segunda lengua, entre un cada vez 

más amplio sector de la población compuesto por las familias de los migrantes71 , entre 

quienes el uso del maya se ha restringido casi exclusivamente a las personas de más 

edad y al ámbito privado, no sólo intracomunitario sino incluso intrafamiliar. 72 

Es interesante señalar que los hablantes de la lengua maya hacen una 

diferenciación entre lo que llaman hach maya que hace referencia a la "maya antigua o 

verdadera maya" como le llaman, cuyo espacio reconocido es básicamente el municipio 

de Valladolid y sus alrededores y el xe· ek' o "maya moderno o nuevo" que es la 

mezcla del maya y español con un predominio del primero. Este último proceso no tiene 

su equivalencia entre los hablantes de español. pues los términos mayas incorporados 

al español son circunstanciales y en un grado minimo. 

3. 1.- Valoración y transmisión de la lengua maya 

La subordinación lingüística tiene como causa principal la internalización de los 

estigmas de inferioridad étnica73 que se expresan a través de la lengua y que hace que 

un importante número de hablantes nieguen su uso o decidan abandonar su lengua 

materna, ya sea negando su conocimiento o no transmitiéndola a sus descendientes. 

Porque como dice doña Eustaquia Pech: 

Yo no le enserio la maya a mis hijos porque no sirve para la vida, en la 
ciudad y en la escuela solamente hablan en espariot y si hablas maya te 
mal miran. La maya ya sólo se habla en la casa y mayormente por la 
gente de edad. los jóvenes ya no to quieren hablar aunque si to 
entienden. 

"-_ Al respecto Pfailer, señala que la erosión lingüistica puede suceder tanto por causas de 
migración como por una adquisición insuficiente de la lengua minoritaria (en este caso el maya) 
como lengua materna. (Ponencia, "El impacto del español en el maya yucateco y su importancia 
en el cambio lingüístico de la península de Yucatán, Estocolrno, julio, 1994). 
".- La mayoría de los que llamarnos bilingües son predominantemente hablantes de maya que 
han incorporado un importante numero de vocablos en español. También suele observarse 
entre los hablantes de espariol. incluso de las clases altas el uso de algunas palabras en maya 
aunque por supuesto en mucho menor medida de los que lo hacen los bilingües. 
"-_ Esto es entendible si tomamos en cuenta que el nombre de la lengua identifica también al 
grupo que la habla, en ese sentido el nombre de la lengua viene a ser una etiqueta que califica 
y "marca" al hablante 
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Así, la dominancia del español sobre el maya está en relación con la valoración 

negativa que se hace de la lengua como referente identitario del "ser maya", "ser 

mestizo" o "ser macehual"74 ya que como se dijo anteriormente el nombre de la lengua 

es potencialmente un referente de identidad si bien no el único, si uno de los más 

importantes. No obstante esta valoración no es la misma para otros grupos étnicos para 

quiénes pueden ser de mayor relevancia otros marcadores como la residencia o el 

parentesco por sobre la lengua. Esto es así porque la identidad se define no sólo en 

función de los elementos que la alteridad ha inventariado. sino básicamente la que se 

estructura en función de aquellos socialmente seleccionados. jerarquizados y 

codificados por la subjetividad del actor social y mediante los cuáles establece la 

diferenciación y marca sus fronteras en su interacción con "los otros". (ver cuadro 1 O) 

Entre los mayas el principal agente conservador y reproductor del maya como 

lengua materna es el sector femenino, lo que se explica si tomamos en cuenta que el 

más alto porcentaje de analfabetismo real y funcional se da entre el sexo femenino 

mayor de 30 años75
. Debido a que la madre tiene como principal función ser la 

responsable de resguardar y reproducir al interior de la unidad doméstica las 

costumbres y tradiciones culturales del grupo étnico, es en consecuencia la encargada 

de transmitir el uso y valoración de la lengua, por lo que es su decisión enseñar o no a 

sus hijos el habla maya o española76
. Por el contrario entre el sexo masculino a 

excepción de los niños muy pequeños o los ancianos, es poco frecuente encontrar 

monolingüismo y analfabetismo. (ver cuadro 11) 

74
.- Estas tres diferentes formas de referirnos a los indígenas mayas yucatecos esta en relación 

con las diferentes zonas de estudio. Así en la zona henequenera para referirse a quién se 
supone tiene origen maya se le dice mestizo: en la zona oriente el término más utilizado es el 
de macehual mientras que "ser maya" se utiliza cuando se hace alusión a aquellos que 
construyeron los restos arqueológicos y que son percibidos como muy lejanos e incluso ajenos 
a quiénes se consideran mayeros. 
" - El CGP del 2000 reporta que del total de hablantes de lengua indígena 277 317 son 
hombres y 272 215 mujeres lo que nos indica una diferenciación de 5 102 más de mujeres 
hablantes de lengun indígena. 
76

.- Algunas de las entrevistadas en los municipios de la zona henequenera dijeron preferir no 
enseñar la maya a sus hijos ya que como dijo Doña Eustaquia "para que enseñar la maya, no 
les va a servir para la vida". De este modo la mayoría de los jóvenes entrevistados aseguraron 
entender el maya pero no hablarlo, debido a que sus padres no se los habían enseñado y lo 
que sabían era solamente por haberlo escuchado de sus progenitores y otros familiares 
mayores. 
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En general podemos decir que la utilización y transmisión del español se observa 

mucho más entre las generaciones más jóvenes sobre todo entre los varones. Sin 

embargo puede observarse aún entre madres de familia jóvenes y muchas mujeres de 

edades tempranas, en especial las que tienen mayor grado de escolaridad o son 

trabajadoras fuera de la comunidad, una resistencia a continuar hablando maya, por lo 

menos a nivel manifiesto Este fenómeno es relativamente reciente ya que tiene lugar a 

partir de la decadencia de la industria henequenera que aunque se inicia después de la 

segunda guerra mundial, se agudiza a partir de la década de los setentas y se 

manifiesta a través de los flujos migratorios campo-ciudad y los procesos de 

"modernización";; que se estan dando en la economia yucateca 

Por otra parte el alto indice de bilingüismo no significa necesariamente un 

abandono del maya, sino el resultado de un proceso adaptativo a la plurarización de 

mundos de vida 78 que la identidad étnica, expresada de alguna manera en la lengua, 

tiene que enfrentar en las sociedades modernas. Este proceso se considera inherente a 

las sociedades modernas en contrapos1c16n con la relativa homogeneidad cultural de 

las sociedades consideradas trad1c1onales Por otra parte debemos tomar en cuenta 

que la pluralización de estos mundos de vida significa que entre ellos existe una gran 

diversidad. d1screpanc1a e incluso pueden ser opuestos entre si 

Es en este contexto que s1 bien se considera que la lengua maya como referente 

identitario en el mundo de lo privado. ya sea familiar o comunitario es necesaria para la 

intercomunicación. en el mundo público no sólo no es necesaria, sino incluso opuesta a 

la lengua de intercomunicación de la sociedad global 79 "Estas diferencias tienden a 

presentarse en forma de contraposiciones binarias (hombre-no hombre. hombre-mujer. 

blancos-negros. mi grupo-otro grupo etc ) que se reflejan directamente en el lenguaje y 

en el sistema simbólico del grupo o de los individuos inmersos en él"8º Sin embargo 

n_ La modernización en esta región y en general en el area rural de Yucatan en la actualidad 
consiste principalmente en ta introducción de la industria maquiladora ya que este sector si bien 
se inició en la zona henequenera, se ha extendido a otras partes del estado como et oriente 
milpero. 
'".- Berger Y Séller, '"Pluralization of Social Worlds", en The Homeless Mind, Penguin Books, 
Harmondsworth, 1973. 
'"-_ Gilberto Giménez. "La identidad social o el retorno del sujeto en sociología" en Identidad 111 
Coloquio Paul Kirchhoff, Méndez Leticia coord .. UNAM, 1996. 
"º- lbid. 
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este principio de diferenciación obedece a un previo principio de integración unitaria de 

toda unidad identitaria en virtud de la cuál los diferencias se subsumen y se disimulan o 

neutralizan. 

De esta manera las diferencias que se expresan a través de la contraposición 

lingüistica maya y español se subsumen o neutralizan cuando éstas son utilizadas en 

diferentes mundos de vida. Esto significa que los individuos guardan bajo su unidad 

1dentitaria un conjunto de rupturas y crisis que son superadas con la percepción de su 

permanencia en el tiempo, que le permite establecer una continuidad entre su presente 

y su pasado y de esa manera vincular entre si las distintas experiencias ya sea en el 

plano individual o colectivo. 

En este sentido, tenemos que aunque por un lado se trata de dar continuidad al 

uso de la lengua maya 81
, la pluralización de los mundos de vida que conforman la 

identidad de los mayas actuales delimita los espacios de utilización de esta lengua, 

aunque el maya continúe siendo el habla cotidiana y simbólica tanto en el ámbito 

familiar como comunitario82
. 

El principio de integración unitaria conlleva códigos y reglas que en el caso de 

las identidades colectivas tienen que ver con la cooperación y solidaridad del grupo, de 

este modo la valoración de la lengua maya hacia el interior del colectivo queda 

expresada cuando vemos que la mayoría de los sujetos sociales (70.7%), hacen una 

valoración positiva de su lengua, básicamente en relación a su funcionalidad como 

medio de intercomunicación con el "nosotros" en tanto que el reducido porcentaje 

(6.5%) que la valoró negativamente lo hizo en función de los "otros". 83 

"' .- Nuestros datos reportan que la mayor parte de los entrevistados (81.6%) contestó tener la 
maya como lengua materna y haberla transmitido intencionalmente a sus hijos, aunque el 
grueso de este porcentaje pertenece al "tradicional" municipio de Valladolid, mientras que en 
Motul un significativo 43.81% lo aprendió corno segunda lengua. 
"'.- La continúa ocupación de la península yucateca por el mismo grupo etnolingüistico así 
corno la frecuente interacción entre sus miembros, ha favorecido la vitalidad y la persistencia de 
la lengua maya. Un factor poco mencionado al respecto es que debido a su inferioridad 
numérica y la actitud de resistencia de los indígenas mayas, los hispanos se vieron obligados a 
aprender la maya para conseguir ser obedecidos y protegerse. Esta práctica continúo y es 
posible que más adelante aün en la etapa de las grandes haciendas maicero-ganaderas e 
incluso en la etapa de auge del henequén el uso del español les haya sido prohibido a los 
mayas como una forma de establecer que la utilización de esta lengua queda exclusivamente 
para la clase dominante 
"

3
.- Planteamos que la lengua juega un doble papel en los procesos de identidad: como 
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Las diferencias que se presentan entre la zona henequenera y la zona del 

oriente están estrechamente vinculadas con los procesos de cambio que ha·n tenido 

lugar en el pasado y los que actualmente se están dando al interior de estas regiones. 

Porque aun cuando en el municipio de Motul la valoración positiva (57.9%) de la maya 

fué predominante. el margen de diferencia es muy ligero entre los que la valoraron 

negativamente y los que no externaron una valoración en ninguno de los dos sentidos84
. 

Esta última posición lleva 1mplicito un sentimiento de inseguridad respecto a como 

percibe su lengua en función de la importancia que tiene para el actor social en su 

interacción con los otros actores. 

La paulatina reducción y el desplazamiento de la lengua maya por el español 

como medio prioritario de comunicación y expresión no sólo en el ámbito de lo público 

sino también en lo privado. este proceso es resultado de los acelerados procesos de 

cambio que implicaron la industrialización del henequén y más recientemente la 

industria maquiladora. originando la pluralización del mundo de vida del campesino 

l1enequenero obligándolo a "adaptar" tanto su lengua como su identidad a las nuevas 

necesidades y funciones que surgen de la interacción social con la otredad. 85 

Al adentrarnos al mundo de vida de los habitantes de Uci encontramos que a 

pesar de este proceso de desplazamiento. el uso de la lengua maya se conserva como 

principal medio de comunicación sobre todo entre los adultos y ancianos, mientras que 

un importante número de niños y Jóvenes ya solamente lo entienden. lo hablan poco o 

incluso ya no lo hablan. Según el Censo general de población del 2000 Uci tiene un 

total de 1082 habitantes de los cuáles 778 son predominantemente bilingües o 

marcador y corno el instrumento mediante el cual ésta se reconstruye, se reelabora y se 
transmite 
'".- Los entrevistados en este municipio que valoraron negativamente a la lengua maya fueron 
14.0% en tanto que los que externaron una valoración neutra representaron el 28.1%. lo que 
l1ace un total de 42 1%. La valoración que hemos llamado neutra es aquella que no expresó 
claramente una percepción pos1t1va o negativa. s1110 que d1¡0 hablarla "porque asi se la 
enseñaron" "porque asi es la costumbre"o "porque sus padres la hablan" 
"" - A diferencia de la época colonial o en los primeros tiempos de la independencia, durante los 
cuáles la maya era la lengua prectom1nante pues incluso los dzules o señores de las haciendas 
la l1ablaban y et campesino maya continuo vinculado a la tierra. al cultivo del maíz y al mundo 
simbólico asociado a el, a raíz ele los nuevos procesos económicos mencionados, se da una 
diferenciación que afecta no sólo a la estructura social sino también a las esferas simbólicas y 
culturales que obliga al individuo a confrontar mundos de vida no solamente diferentes sino 
incluso contradictorios que necesariamente involucran a su identidad. 
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monolingües de español, en tanto que el monolingüismo maya se detectó solamente en 

25 individuos, casi todos ancianos y analfabetas. En numerosas familias de esta 

comunidad la lengua materna o primaria es ahora el español en sustitución de la maya 

que en estos casos se enseña secundariamente. El alto grado de bilingüismo hace 

necesario que en casi todos los espacios sociales colectivos se utilicen paralelamente 

el español y el maya86
. Al respecto dice don Adelaido Uicab dueño de una tienda en 

Uci: 

Aquí en mi chan tiendiendita. tos que vienen a comprar hablan 
cincuenta por ciento en maya y cincuenta por ciento en espariol, por 
eso yo converso los dos. Aunque esto lo hago mayormente con seriaras 
y seriares. porqt1e los jóvenes y nirios casi puro español hablan. ya casi 
no conocen la maya aunque la hablan poco si la entienden. 

El proceso de sustitución de la lengua maya por el español como lengua primaria 

se hace en función de una valoración negativa de dicho idioma que está en relación 

directa en primer lugar con las alternativas de inserción en el mercado laboral y en 

segundo con la creciente incorporación de los jóvenes a la educación formal a niveles 

más altos que la primaria. Lo que tiene que ver con la percepción de las familias de más 

altos ingresos acerca de la educación formal como mecanismo de movilidad y ascenso 

social y económico. 

En este sentido la valoración negativa de esta lengua es intrinseca a una 

devaluación de la identidad étnica maya y determina qLJe su uso se considere 

estigmatizante y por lo tanto se le vea como un obstáculo para acceder a los 

'"beneficios" que brinda la vida moderna. sobre todo en lo que se refiere al campo 

laboral externo y la obtención del poder político en el nivel interno. Las perspectivas 

laborales que se presentan exigen hablar el español, en especial aqLJellas que 

significan mayores ingresos y que se localizan en el ámbito urbano. Asimismo las 

86 Así pudimos constatar qLJe tanto en los eventos sociales. culturales, políticos y aun 
religiosos el discurso se da primero en español y posteriormente se traduce al maya. Lo mismo 
en las reuniones de ejidatarios que en las políticas, en los oficios religiosos e incluso en las 
fiestas comunitarias como la fiesta del santo patrón o de carnaval. Por otra parte es interesante 
señalar que debido al creciente movimiento migratorio que se ha dado en la región y 
especialmente en Uci hacia los Estados Unidos existen casos de trilingüismo (maya.español e 
inglés) entre las personas que trabajan o han trabajado en ese país. 
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nuevas formas para acceder al poder exigen como prerrequisito hablar y escribir el 

español, ya que se considera la lengua de intercomunicación entre las autoridades 

comunitarias y las instancias externas del poder, lo que permite participar en la vida 

politica a niveles más amplios, al mismo tiempo el dominio de la lengua castellana 

implica una mayor manejo de las reglas escritas y no escritas de la vida politica que 

otorga prestigio y autoridad 

En claro contraste con lo encontrado por nosotros en la comunidad de la zona 

henequenera, en Kanxoc, la comunidad perteneciente a Valladolid el municipio de la 

zona oriente, la utilización de la lengua maya es absolutamente predominante. En todos 

los espacios sociales tanto civiles como religiosos "la maya" -como la llaman sus 

hablantes- es el medio de comunicación sin importar edad, sexo o condición social, 

aunque esto no significa que entre sus miembros no existe el bilingüismo, sino que la 

preponderancia de esta lengua está en relación con el alto indice de monolingüismo 

que se concentra en las muieres y los niños. 

En este municipio del oriente la valoración positiva de la lengua maya fue 

notoriamente más alta (96 8%). y tanto la valoración negativa (0.8%) como la neutra 

(2.4%) fueron también bastante más bajas que en la otra zona. La valoración neutra 

que reflejan respuestas como "la hablo por la costumbre", "porque la mayoría la habla" 

o "porque escuchaba hablar a mis padres y así la aprendí", hace alusión a un pasado 

común. pero también insinüa una cierta solidaridad con el grupo. 

El Censo General de Población y Vivienda del 2000 señala que la comisaria de 

Kanxoc tiene un total de 1.749 habitantes de los cuales 1054 son bilingües, 683 

monolingües de maya. Según pudimos constatar a través de la entrevistas realizadas 

en la comunidad. la mayoria de la gente que contesta afirmativamente hablar el 

español. particularmente entre mujeres y niños, en realidad sólo tiene conocimiento de 

algunas palabras claves. lo cuál significa que no lo habla sino sólo lo entiende pero en 

un grado mínimo. 

De este modo. comparando estas cifras con la información obtenida por 

nosotros, encontramos importantes diferencias, pues nuestros datos reportan que del 

total de la muestra tomada en Kanxoc, el 52% son bilingües y en su mayor parte 

pertenecen al sexo masculino desde niños mayores de 7 u 8 años, como todos tos 
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hombres jóvenes y maduros e incluso un número importante de ancianos, aunque 

muchos integrantes de este grupo sobre todo en el caso de los hombres de mayor 

edad, no tienen un conocimiento y manejo del español más allá del necesario para 

comunicarse con los extraños que llegan al pueblo o cuando requieren salir de la 

comunidad67
. 

El restante 48% es monolingüe y está integrado casi en su totalidad por mujeres 

pertenecientes a diferentes rangos de edad pues gran parte de las niñas que logran 

asistir a la escuela, la abandonan alrededor del tercer año y al retornar al mundo 

privado del hogar. prácticamente dejan de tener contacto con el español y retoman la 

maya como única lengua de intercomunicación. Así en el caso de las mujeres cabe 

hacer una diferenciación: una parte está representada por las mayores de 15 años, 

hasta más o menos los 40 años, de las cuales, un número considerable aunque tuvo 

acceso a la educación formal no cursó más allá del primero o segundo de primaria, por 

lo que después de cierto tiempo olvidan el poco español que aprendieron, 

convirtiéndose entonces. no solamente en analfabeta funcional sino también en bilingüe 

funcional. Asi como las mayores de esa edad, que son completamente monolingües. 

Por otro lado encontramos en un número muy reducido (de entre 10 a 15) 

mujeres jóvenes cuyos padres les han "permitido" terminar su primaria y cursar la 

enseñanza secundaria, o bien otras en. un número similar. que han salido de la 

comunidad para emplearse en el sector de servicios del caribe. Esta incipiente 

migración femenina, así como un mayor grado de escolaridad entre un escaso número 

de mujeres cuyas edades fluctúan entre los 13 y 18 años muestra una tendencia hacia 

un mayor grado de bilingüismo entre el sexo femenino. 

En lo que respecta a los niños entre los seis y doce años, solamente aquellos 

que asisten a la escuela hablan el español, aunque en forma deficiente. Las mujeres y 

los niños pequeños pertenecen al mundo de vida privado tanto en el nivel familiar como 

comunitario. Ellos representan el "nosotros" que vive en el adentro o el interior que 

poco o nada tiene que ver con el "ellos", "los otros" y el exterior 

87
.- Acertadamente Granger afirma que "En las lenguas naturales el enunciado completo esta 

determinado por sus aspectos pragmáticos mucho más que por la forma sintáctica y el 
contenido semántico correspondiente a la expresión". Granger, Gilles Gastón, Langage et 
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La utilización del español en el interior de la comunidad se restringe a ciertos 

espacios y a los "otros" hablantes de esa lengua, cuya permanencia en la comunidad 

es hasta cierto punto pasajera. como los maestros de escuela, el personal de salud, los 

proveedores de las tiendas, los taxistas y aquellos que han ocupado algún cargo 

público en el nivel federal o estatal. La preeminencia de la lengua maya entre los 

kanxoques. se debe a que además de ser uno de los marcadores de 1dent1dad más 

significativos. es también un mecanismo de cohesión interna que demuestra diferencia 

y fuerza con respecto al exterior. al mismo tiempo que minimiza las diferencias que 

puedan darse al interior de la comunidad88 tal como lo expresa don J. Koyoc 

Entre los kanxoques todos hablamos la maya porque es la lengua que 
nos ensenaron nuestros padres y la que hablaban los antiguos que 
vivieron aquí. Por eso en todos lados se habla. El que es kanxoque es 
mayero, hablamos la maya aunque estemos en Valladolid 

Para los habitantes de Kanxoc la lengua maya es una de las formas de 

identificarse como parte de la comunidad. es un claro referente de su autoidentificación 

étnica pero también comunitaria Hablar "la maya" tiene una gran carga s1111bólica de 

pertenencia a un mundo de vida natural. social simbólico y cultural especial, diferente a 

los otros que no lo hablan8
" Asi en la medida en que alguno de sus miembros decide 

hablar español en lugar del maya. empieza a ser "de los otros" Inclusive parece existir 

una sanción social para quién hable español. que se manifiesta en la burla de los 

demás o bien en negar que lo hablan La negación puede tener relación con la relativa 

aceptación de casi todo lo que proviene de la sociedad dominante90
. pero también 

ep1stémologie. París. Klincksiek. 1979:82. citado por Gisele Dossier. Identidad del sujeto 
il<ibl<lnte y teori<i de la enunciación. en Méndez y Mercado op cit. pp 106 
'" · Para el su1eto social no todos los rasgos culturales tienen el mismo valor para definir su 
1dent1dad "sino sólo algunos de ellos socialmente seleccionados. jerarquizados y codificados 
para marcar sunbólicamente sus fronteras en el proceso de su interacción con otros actores 
soc1atcs" op. c1t pp 13) 
"'' · Esto es asi porque la lengua constituye uno de los principales referentes clasificatorios 
utilizados tanto para la autoadscripción como para la heteroasdscirpción, ya que la significación 
real y simbólica de la lengua alude siempre a un colectivo lingüístico especifico. 
"º · El escaso conocimiento del español entre los kanxoques y la hegemonía de la maya en la 
región del oriente yucatcco, como principal medio de intercomunicación. nos puede estar 
mostrando lo que los lingüistas llaman diglosia. bilingüismo conflictivo o conflicto lingüístico 
(Hamel, 1993) y que consiste en la separación tanto en términos gramaticales como simbólicos 
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implica sentimientos de solidaridad y de cohesión con sus coterráneos, al mismo tiempo 

que la preeminencia de su lengua le confiere prestigio. No obstante, de hecho no puede 

hablarse de defender una lengua en abstracto sino como integrante de un capital 

cultural y simbólico que contiene funciones identitarias. 

Al analizar los datos anteriores encontramos que el maya es la lengua principal 

entre los hablantes del municipio de Valladolid, sin que ello signifique el no 

reconocimiento del español como lengua "que es necesario aprender" para poderse 

relacionar con el "otro". especialmente en el mundo de vida público. Sin embargo la 

mayor parte de la gente de este municipio y especialmente de la comunidad de Kanxoc, 

conciben el maya como parte constitutiva de lo que Turner91 llama "concepción de sí" o 

identidad. 

En cambio en Motul el uso del español muestra una tendencia a desplazar al 

maya como parte constitutiva de la identidad maya para su transformación en una 

nueva identidad que quiza podria ser denominada como yucateca. Hablar entonces el 

español es motivo de prestigio. ya que significa "ser moderno" "no ser indio o mestizo" 

por lo cual muchos padres de familia deciden no enseñar el maya a sus hijos tratando 

de evitar su autoadscripción pero sobre todo su heteroadscripción étnica maya. Así 

doña Elsy Canul nos dijo· 

En Ucí la mayor parte de la ge11te hablamos español. el maya ha dejado 
de ser importante porque ya no se usa. pues solamente lo hablan los 
más ancianos o los mestizos y sobre todo las mestizas aunque hasta 
ellos tambié11 hablan espaiiol. A mue/Jos muc/Jac/Jos y muc/Jachas les 
da pena /Jablar maya porque no quieren se mestizos. 

y de significado de lenguas que. estan en contacto y guardan entre si relaciones asimétricas y 
que es posible sea expresión de una estrategia de resistencia a procesos de desplazamiento 
por parte de los hablantes de la lengua dominada. 
"' - Ralph Turner distinguió entre concepción de si o identidad e "imagen de si", definiendo a la 
primera como lo mas profundo e interno o real del individuo. en tanto que "la imagen de si" 
corresponderia a lo que un individuo "quiere o quisiera o tiene que ser en un momento 
determinado. Por lo tanto la primera es permanente y durable aunque sin llegar a la 
inmutabilidad y la segunda es más temporal. cambiante y variable. (Turner. Ralph H. The Self
Conception in Social lnteraction. in C. Gordon (eds.). The Self in Social lnteraction. Wiley, New 
York. 1968, pp. 93-106 
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El aprendizaje del español crea a las familias de estas comunidades nuevas 

expectativas hacia mejores condiciones de trabajo y de vida, por lo que se observa una 

fuerte tendencia hacia la sustitución del maya por el español. No obstante, este 

fenómeno debe ser analizado como parte de un proceso de cambio más amplio que se 

vive en la región desde el surg1m1ento del auge henequenero y que en este momento 

tiene lugar por la instalación en esta zona de la industria de la maquila. Asi actualmente 

una tercera parte (29 47%) de la población de este municipio habla sólo español, 

porcentaje que probablemente se incremente en forma paulatina en la medida en que 

los procesos productivos en la región se orienten hacia la industrialización y se alejen 

de las actividades primarias. asi como siga en aumento el movimiento migratorio hacia 

los centros urbanos de la región e incluso hacia los Estados Unidos. 

Sin embargo. a pesar de las diferencias y tendencias observadas en cada uno 

de los municipios estudiados. podemos afirmar que hasta el momento de concluir esta 

investigación la lengua maya es la principal forma de expresión y comunicación en 

ambas zonas. sobre todo s1 tomamos en consideración que el maya se habla tanto en 

los espacios de interacción mas intimas de la vida cotidiana, la festiva y la ritual. En 

consecuencia. podemos plantear que no obstante el tiempo transcurrido y los procesos 

de cambio que han tenido lugar entre los hablantes de la maya, la lengua continúa 

siendo importante como referente de la identidad entre los mayas actuales de 

Yucatán°·' En este sentido coincidimos con Valiñas ( 1996 123) en que " la identidad no 

se pierde"[ ] sino que en un continuo proceso flexible y dinámico de recreación. se va 

"acomodando" a las necesidades y funciones que socialmente van surgiendo y que 

hacen. en LJlt1ma instancia. que las lenguas se reemplacen y las identidades se 

reorienten" 

No obstante esta situación no oculta que muchos de los hablantes de la maya, 

sobre todo en la zona henequenera. tengan una concepción "negativa" de la identidad 

maya y dado que la lengua sigue operando como un importante referente de 

heteroidentidad la niegan y la esconden hacia los "otros". Para estos individuos hablar 

la lengua maya es "ser indio" y ser indio significa ocupar en la escala social una 

"'.- El ámbito de lo cotidiano es un mundo intersubjetiva en el que los actores sociales 
comparten experiencias. dentro de un espacio donde la lengua es el medio que da vida al 
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posición de inferioridad. Por ello hablar español tiene connotaciones de superioridad, 

donde la categoria étnica queda subsumida en la categoria de clase, en tanto que 

hablar maya también significa "ser pobre". 

El significado y la interpretación del maya y del español tienen códigos distintos 

que se desprenden de dos formas diferentes de ver y relacionarse con el mundo. Esto 

está vinculado con la dimensión social de la lengua como un proceso generativo, como 

una actividad continua y dinámica que se da en la interacción social de un grupo social 

concreto en donde los procesos identitarios se reproducen, se recrean y se reelaboran. 

Es en este sentido que la lengua, como la identidad, está en constante elaboración y 

reelaboración. Como ya se mencionó en su transformación el hac/J maya o maya 

antiguo ha dado paso a una nueva forma el xe'ek' o maya moderno que a diferencia de 

la forma antigua o "verdadera maya" como la llaman, ha incorporado numerosas 

palabras del castellano, resultando una mezcla que se ha convertido el la forma más 

usada entre la población bilingüe e incluso entre muchos monolingües de las otras 

zonas del estado. Es un proceso que se va adaptando a los cambios que las 

necesidades del grupo o los individuos hablantes requieren, sin que ello implique 

necesariamente su desaparición sino en todo caso su modificación. en la misma forma 

en que las identidades se reorientan y se reinventan. 

4.- La cultura impuesta. La educación y la imposición del español 

Estrechamente vinculada con la persistencia o desplazamiento de la lengua indígena, 

se encuentra la educación formal como el vehiculo de penetración de la cultura 

dominante estructurada desde el Estado. cuya acción ha estado orientada a incorporar 

a los grupos indigenas a la "cultura nacional" 93 La lengua de los grupos indígenas 

-------- --- ------~----~--- ----~----~-----~-- - ------------ ------· -------
proceso de interacción que construye la identidad. 
•u_ Al respecto podemos decir que en México como en otros paises de América Latina que 
tienen población indigena las políticas indigenistas han sido orientadas hacia la asimilación por 
lo que los llamados programas bilingües "tanto en el currículum oficial como el que se impone 
en los hechos constituyen modelos de asimilación del desplazamiento lingüistico". que originan 
a nivel del individuo y de la comunidad subordinación y minorización de la cultura propia que se 
reflejan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ocasionando resultados poco satisfactorios 
tanto en relación con los contenidos escolares como en la adquisición del español. Enrique 
Hamel, "Derechos Lingüísticos" en Nueva Antropología, Revista de Ciencias Sociales, No. 44, 
Grupo Cultural Especializado. México, agosto1993. 
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considerada como uno de los marcadores de identidad más visibles, pero también 

como principal transmisor del mundo simbólico e ideológico, ha sido objeto por parte del 

Estado nacional de una tenaz campaña para lograr su extinción, en algunas épocas 

abierta y en otras encubierta. Asi por ejemplo actualmente aunque en el discurso oficial 

se habla de una educación bilingüe, en la práctica esto es muy relativo, ya que en 

muchas escuelas de este tipo la enseñanza es prioritariamente en español. En el caso 

del Yucatán actual, la educación juega un papel importante como mecanismo de 

"aculturación" que prioriza la transmisión del español en el proceso enseñanza

aprendizaje. 

Así encontramos que el programa educativo que se aplica en las zonas 

indígenas en sus primeros niveles (preescolar y primaria) destina más de la mitad del 

tiempo diario del proceso enseñanza-aprendizaje a la enseñanza del español tanto 

hablado como escrito. En tanto que debido a que el maya es utilizado solamente en el 

aspecto oral, se usa para traducir los conocimientos que están en español, con lo que el 

español tiene mayor relevancia. Por otro lado tenemos que s1 bien en los niveles 

básicos se da una supuesta enseñanza bilingüe, en los siguientes niveles (secundaría o 

equivalente) el español se convierte en una imposición. A partir del nivel de secundaria 

el uso del maya se encuentra prohibido para los estudiantes no solo en el salón de 

clases sino en los otros espacios escolares. La prohibición se hace explicita por parte 

de cada uno de los maestros al mismo tiempo que se les señala la "inconveniencia" del 

uso del maya para su vida futura. Esta situación fue observada por nosoiros 

principalmente en las zonas de estudio, pero también se presenta en escuelas de otros 

municipios importantes sur del estado como Ticul. Muna. Santa Elena 

Tomando en cuenta lo anterior consideramos que existe una estrecha 

vinculación entre el mayor o menor uso de la lengua con el grado de escolaridad, tal 

como se desprende de nuestros datos que reflejan una relación directa entre menor 

escolaridad y mayor probabilidad de ser "mayero"94
. De este modo vemos que el grueso 

de la población estudiada integrada por los que carecen de escolaridad (22.8%) y los 

que tienen primaria incompleta hasta antes del tercer grado (56.2%) representan más 

94
.- Así se autodenominan los hablantes y conocedores del maya que adquirieron ésta como 

lengua materna y que la continuaron hablando de forma cotidiana hasta la edad adulta. 
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de la mitad (79.7%) de la muestra95 y sólo el 15.9% terminó la enseñanza primaria. Si 

sumamos los tres rubros tenemos que la gran mayoria (81.7%) tiene un grado de 

escolaridad menor que el nivel primario, con un gran predominio de aquellos que no 

tienen ninguna escolaridad y estudios primarios inconclusos hasta el tercer año de este 

nivel. Si comparamos estos porcentajes con la información acerca de los que hablan 

maya. concuerda con los datos arriba señalados de que cerca del 85% de la población 

encuestada es hablante de maya ya sea monolingüe o bilingüe. (ver cuadro 12) 

('u,ulm 12 

Total muestra 

Ni11gu1w 22.8 17.5 l'St'llllll'Ídacl 30.4 
Primaria 56.2 58.7 i11n1111plt-ta 54.5 
Primaria 15.9 19.6 completa 12.1 

Nivel nwd~-o--- 2.9 2.8 1 3.0 
-----·------------·--·-- __ ]_ ____ _ 

Cal'rl'l'a corta 0.7 0.7 
Nin·l nll'dio 0.7 0.7 s11perio1· 

----------~-------

Total 99.2 100 100 

De la información obtenida se desprende que el uso de la lengua maya, aunado 

a un nulo o muy bajo nivel de escolaridad, parecen influir para autoidentificarse como 

95
.- En tanto que sólo el 12.8% cursa la secundaria y un mínimo del 0.2% realizó otros estudios 

posteriores a este nivel. 
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maya. Así observamos que aquellos individuos que conjugan los tres elementos 

analizados: ambos apellidos mayas, el uso cotidiano de la lengua maya y una baja o 

nula escolaridad, muestran una mayor tendencia a autodefinirse como mayas, que 

aquellos que aun teniendo dos de las variables señaladas como los apellidos y la 

utilización de la lengua, tienen un menor grado de escolaridad. Sin embargo aunque el 

grado de escolaridad parece jugar un papel importante en la autoidentificación étnica no 

es una relación mecánica, sino que intervienen otros factores sociales e ideológicos que 

operan en ese sentido 

El primer contacto con "los otros" se tiene al incorporarse a la educación formal 

Asi por ejemplo aun cuando en algunas comunidades con alto porcentaje de maya

hablantes. los maestros deben proporcionar una educación bilingüe, asumen una 

tendencia a subvalorar el maya. en favor del español. considerándola como "dialecto" 

con el sentido peyorativo que usualmente se da a este concepto. 

En general para muchos de los maestros el uso cotidiano del maya dificulta la 

aceptación y aprend1za¡e del castellano. "ya que la maya -dijeron varios maestros- sólo 

se usa en su casa. en ca111IJ10 el cspatlol lo necesitan para comw1icarse con el resto de 

la sociedarl. necesitan ha/Jla1lo l1asta para encontrar tra/Ja10" por lo que privilegian y 

enfatizan su 1mportanc1a y superioridad con respecto a la maya. Por otra parte los 

maestros que se desempeñan en el sistema bilingüe aunque teóricamente deben 

enseñar en maya y español. carecen de los recursos didácticos apropiados para llevar 

a cabo su ob¡et1vo"''. orientando su práctica hacia una enseñanza monolingüe en 

español. utilizando solamente la maya como medio de comunicación e instrucción. 

La actitud de rechazo del coniunto de los maestros que imparten la educación 

primaria y secundaria es ocasionada por varios factores entre los que destaca la 

distancia social y cultural que tienen con respecto a sus alumnos pues de acuerdo con 

"".- Esto se debe a que el proceso de adqu1s1c1ón consta de dos etapas. la primera es mas 
rapida y tiene lugar al inicio Consiste en adquirir las habilidades comunicativas cotidianas por lo 
que es relativamente más sencilla puesto que implica pocas exigencias cognitivas en tanto que 
la segunda etapa es mucho más dificil y larga porque se realiza más tardiarnente y representa 
mayores exigencias cognitivas ya que a esta etapa corresponde al aprendizaje de la lecto
escritura y las matemáticas corno núcleo de la educación elemental. Tornando en consideración 
lo anterior en caso de una educación bilingüe esta segunda fase requiere de mayores recursos 
didacticos que subsanen la discontinuidad con respecto a la primera en función de la 
adquisición de la maya como primera lengua 
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la información obtenida por nosotros tanto en la encuesta como en el trabajo de campo, 

ninguno de los maestros se autoidentificó como maya, mestizo ni macehual. Esto 

aunque algunos de ellos tenían un apellido maya y trabajaban en educación bilingüe. Al 

formularles la pregunta respecto a su identidad, todos dijeron ser yucatecos y 

mencionaban a continuación su comunidad de origen. 

En cuanto a la composición social de los profesores cabria hacer una 

diferenciación. En primer lugar tenemos a aquellos que son residentes de la ciudad de 

Mérida y que en su totalidad son monolingües de español aunque eventualmente 

utilizan algunas expresiones del maya e incluso en algunos casos lo entienden. Muchos 

de ellos especialmente los que trabajan en educación secundaria se consideran de la 

clase media ya que tienen casa propia y automóvil. En segundo lugar se encuentran 

aquellos maestros que provienen del interior del estado, principalmente de las otras 

ciudades importantes como Valladolid, Ticul. Peto, Tizimin, Motul, lzamal, etc., así como 

de sus comisarias97
. En este grupo se encuentran aquellos, permanecen en la 

comunidad porque esta cerca de su ciudad y los que viajan diariamente a su lugar de 

origen. Entre ellos se observa una mayor diversidad social pues lo mismo se 

encuentran algunos maestros de secundaria y primaria que viven en la ciudad como 

aquellos que son originarios de alguna comisaria. 

Del total de estos profesores la mayoría pertenece al sexo femenino, 

especialmente en los niveles de preescolar y primaria. En función de la estructura 

educativa formal pueden dividirse en cuatro grupos de acuerdo a su perfil profesional: 

Educación Preescolar. Todas son mujeres y son profesoras en educación 

preescolar. 

Educación Primaria. En este caso aunque la mayoría lo integran mujeres 

se da una buena cantidad de profesores varones. En su mayoría son 

egresados de las escuelas normales del estado, entre los que están 

97
.- La mayoría de los maestros tratan de permanecer en las ciudades o en sus alrededores por 

lo que suelen viajar diariamente de su lugar de residencia a su lugar de trabajo. En cuanto a su 
extracción social y de acuerdo con nuestros datos, los maestros en su mayor parte pertenecen 
al estrato medio bajo y consideran a la carrera magisterial como la alternativa laboral más 
viable de acuerdo con su ubicación social y los recursos familiares. Asimismo es visto como el 
mecanismo de movilidad social que les permitirá ascender a un mejor nivel social. 
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aquellos que sólo son profesores de primaria básica, (la mayoría) como 

aquellos (una minoría) que cursaron o cursan la licenciatura en pedagogía 

en la Universidad Pedagógica Nacional. 

Educación Secundaria. Los maestros de este nivel provienen en su 

totalidad de la Escuela Normal Superior donde se han especializado para 

impartir una materia En general los maestros trabajan en más de tres 

escuelas diferentes por lo que el ausentismo es muy marcado. 

Educación Bilingüe. El profesorado de este tipo son generalmente 

maestras de primaria hablantes de maya que han recibido un 

entrenamiento especial para llevar a cabo su función. 

Una gran parte de los mentores manifiesta una desvalorización del maya, 

marcándola como sinónimo de atraso e ignorancia, corno obstaculo para aprender el 

español y en consecuencia para incorporarse a la sociedad. consiguiendo trabajos y 

salarios que les permitan mejorar sus condiciones de vida Esta percepción de los 

mentores es transmitida implícita y explícitamente a los estudiantes y también a los 

padres. Al respecto el director de la secundaria de Kanxoc afirma· 

"reconocemos las deficiencias que tienen los muchachos al ingresar a 
esta escuela y la que llevan cuando concluyen, debido en gran parte a 
la dificultad de enfrentarse al espaiiol, ya que desde la primaria les dan 
clases en maya. Aunque en los ti/timos aiios se ve el intento de usar 
más la lengua castellana lo es ganancia" 

En este aspecto se observa una gran diferencia entre las comunidades de Uci y 

Kanxoc En la primera, la totalidad de las clases en los tres niveles educativos 

mencionados son en español y la mayoría de los alumnos se comunican en este idioma 

aun fuera de clases si acaso intercalando algunas palabras en maya. Esto refleja una 

clara tendencia a sustituir el maya no solamente como lengua materna. sino como 

principal medio de comunicación cotidiano pero también ritual como se vera en los 

siguientes capitulas. Aunque esta tendencia es general entre las generaciones mas 

Jóvenes. se acentúa mas entre el sexo masculino que el femenino. 
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La mayoría de los que llegan al nivel secundario, preparatoria o su equivalente 

son varones y pertenecen a las familias que cuentan con mayores recursos en la 

comunidad. En tanto que los hijos de las familias de menores ingresos, que terminan la 

primaria a base de un gran esfuerzo, se ven obligados casi de inmediato a salir en 

búsqueda de otras alternativas laborales. Las precarias posibilidades de empleo los 

expulsan de su mundo de vida familiar y comunitario hacia las grandes ciudades, lo que 

no evita que continúen manteniendo nexos con la vida cotidiana y ceremonial de su 

lugar de pertenencia, al mismo tiempo que adoptan nuevas formas y prácticas sociales 

dando lugar a la pluralización de su mundo y de su identidad. 

En Kanxoc por el contrario los dos primeros niveles son bilingües, la maya es la 

lengua de uso cotidiano y principal medio de comunicación entre los estudiantes, tanto 

dentro como fuera de la sala de clase, pues aun cuando los maestros expresan las 

mismas opiniones que los de Ucí, éstas son externadas únicamente con los extraños 

pero nunca con la gente de la comunidad. En el nivel de secundaria la educación deja 

de ser bilingüe. lo que obliga a los estudiantes a hablar exclusivamente en español. 

aunque fuera del aula continúan hablando en maya 98
. El uso del maya como medio 

comunicativo en el mundo real y simbólico de los kanxoques, si bien está expresando 

sentimientos de solidaridad para la conservación de su idioma materno como marcador 

fundamental de su autoidentidad étnica y comunitaria, también representa una especie 

de garantía ante la posibilidad de su continuación como colectivo social99
• 

El mundo de vida natural y social de los kanxoques se encuentra estrechamente 

relacionado con la tierra a través del cultivo de la milpa, que se expresa en todas y cada 

una de las prácticas y rituales asociados a ese cultivo. Este mundo real y simbólico es 

casi totalmente expresado en maya, que para ellos significa el "nosotros". El idioma es 

utilizado para trazar una frontera étnica y cultural detrás de la cual se sienten 

resguardados y formando parte de un nosotros 100
. 

"".- Esto a pesar de que existe una prohibición implícita para utilizar el maya en el espacio 
escolar sobre todo dentro del salón de clases aunque que se extiende a los otros espacios de la 
escuela. 
"'' - El dominio sobre lo conocido, en este caso la lengua proporciona una suerte de seguridad 
ante el presente pero también ante el futuro incierto e imprevisto. 
'
00

.- Richard Adams señala al respecto que "Tal vez la característica étnica más comúnmente 
citada sea el lenguaje y no cabe duda de que su pérdida señala no únicamente la pérdida de 
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El proceso de penetración del sistema educativo formal hasta el nivel secundario 

que se da en la comunidad de Kanxoc no parece incidir sustantivamente entre sus 

habitantes. Los padres de familia no muestran mucho interés en que sus hijos asistan a 

la escuela, ya que su mundo de vida esta volcado mas hacia el interior que hacia el 

exterior. Así en todos los niveles se presenta un alto grado de ausentismo que tiene que 

ver en primera instancia con la concepción sobre la división sexual del trabajo y en 

segunda con las necesidades del núcleo familiar. El papel de la mujer se encuentra 

confinado al ámbito privado, su función como reproductora biológica y social del grupo 

no hace necesario a los ojos de la colectividad la asistencia a la educación formal, por 

lo que las niñas abandonan los estudios en el primer o segundo año de primaria, 

cuando tienen la oportunidad de asistir. 

Por su parte los varones se integran tempranamente al trabajo de la tierra dada 

la vigencia y dinamismo del cultivo de la milpa como principal actividad productiva y eje 

alrededor del cuál gira tanto la vida individual como colectiva de Kanxoc. En oposición a 

lo que sucede en Uci. la escuela para la mayoria de los habitantes de esta comunidad 

no es concebida como mecanismo de ascenso social, sino como una imposición que 

puede o no aceptarse. dependiendo de las perspectivas y necesidades del grupo 

familiar. En este sentido la educación formal es vista también como la posibilidad de 

adquirir "habilidades" y "conocimientos" que puedan ser utilizadas en un futuro 

inmediato al interrelacionar con los "otros". Sin embargo a pesar de este reconocimiento 

a la educación formal, y en función de la información encontrada en las zonas de 

estudio podemos plantear que para los habitantes de Kanxoc. de Uci como de las 

zonas rurales del estado. la enseñanza que recibe el individuo a través de la unidad 

familiar tanto nuclear como ampliada influye de manera determinante como veremos 

más adelante. en la construcción de la identidad. 

los instrumentos básicos para la autoexpresión, sino también la de gran parte de la estructura 
cognoscitiva que depende de una persistencia de tales formas. El lenguaje es una 
preocupación primordial para casi todas las etnicidades centroamericanas" (Richard Adams, 
Etnias en Evolución Social. Estudios de Guatemala y Centroamérica, Universidad Autónoma 
Metropolitana. México, 1995: 135) 
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5.- Familia e identidad 

En este apartado nos centraremos en la familia como la unidad social básica del 

sistema de parentesco'º' desde la perspectiva de su organización y el papel que juega 

en los procesos de socialización y transmisión de la cultura, así como la función que 

desempeña en relación con la identidad. Con la intención de ampliar nuestro marco de 

referencia principiamos con una discusión en torno a esta temática y su importancia 

para la antropología y el estudio de la identidad. 

Las relaciones de parentesco 'º2 y por consiguiente de la familia constituyen uno 

de los puntos nodales de la antropología y ha sido tema privilegiado desde su 

conformación como ciencia, tanto desde la perspectiva teórica como etnográfica. El 

estudio de este tema ha sido de particular interés para los antropólogos bajo el 

supuesto de que en cualquier sociedad el parentesco es la base de la organización 

social, puesto que las relaciones que se establecen entre los diferentes grupos que la 

conforman ya sean de orden económico. político o simbólico implican siempre 

relaciones parentales. Así. a partir de los trabajos de Margan. la antropología ha 

priorizado dentro de esta tematica, tratar de explicar el carácter clasificatorio de los 

términos del parentesco lo que condujo al reconocimiento del trasfondo social de dichos 

términos y a plantear la universalidad de la familia. 

Sin embargo en torno a este postulado se originó una larga polémica que dio 

como resultado un gran n[imero de trabajos que trataban de definirla y cuestionaban su 

universalidad Levi-Strauss (1987: 17) es en nuestra opinión quién nos proporciona el 

trabajo mas amplio y critico en torno a la internacionalidad de la familia. En este trabajo 

analiza como las formas familiares varían de acuerdo a las diversas culturas, reconoce 

la frecuencia de la familia conyugal y monógama, aun en aquellas sociedades que 

'º' .- Cabe aclarar que no nos planteamos abordar el sistema de parentesco de los mayas 
yucatecos contemporaneos pues consideramos que la complejidad del tema rebasa nuestros 
objetivos y seria material para otra investigación que esta pendiente para la antropología de 
Yucatán. 
•o"._ Definirnos al parentesco como las interacciones que tienen lugar entre "parientes" es decir 
personas emparentadas por consanguinidad real o ficticia. Otros términos que se usan también 
para distinguir las formas de parentesco son: consanguíneo, por afinidad o ritual. Aun cuando lo 
que se considera como consanguinidad difiere de una sociedad a otra y de acuerdo a cada 
cultura. Robín Fox. Sistemas de parentesco y matrimonio, Alianza Universidad, 1985, Madrid, 
Espaiía. 
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practican el intercambio de esposas por motivos rituales o religiosas, e incluso en 

aquellas basadas en la poligamia. Postula que la frecuencia en muchas sociedades de 

esta forma de familia no obedece a una necesidad natural, sin embargo considera 

necesario explicar su reiterada presencia. Propone que para tratar de solucionar este 

problema es conveniente crear un modelo ideal acerca del significado que tiene para 

nosotros la palabra familia. "Se veria ,entonces, que dicha palabra sirve para designar 

a un grupo social que posee cuando menos tres características: 1) se origina con el 

matrimonio, 2) está integrado por el marido, la esposa y los hijos (hijas) nacidos del 

matrimonio además de la posible participación de otros parientes y 3) sus miembros 

están unidos por: lazos legales. derechos y obligaciones económicas, religiosas o de 

otro tipo y una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales además de ciertos 

sentimientos". (Levi-Struss, ibid) 

Del análisis del modelo propuesto por Levi- Strauss para explicar la frecuencia 

de la familia en casi todas las sociedades se desprenden algunas constantes tales 

como que el matrimonio es socialmente consensuado ya sea éste monógamo o 

poligamo, aunque parece existir una preponderancia del primero tanto por razones 

demográficas como económicas 1m Que la unión puede ser por intercambio, compra, 

libre elección, imposición familiar. etc. Asimismo en todas las sociedades el status 

matrimonial es altamente valorado por lo que el matrimonio no es ni será un asunto 

privado ya que las alianzas no se establecen entre individuos sino entre grupos. 

También conviene en que la familia puede ser conyugal y extendida, que funciona en 

relación a una división sexual del trabajo que obedece más a consideraciones sociales 

y culturales que naturales y que al igual que el tipo de familia pueden variar de una 

sociedad a otra. 

toJ .- En su opinión la poligamia no puede ser explicada en términos demográficos porque el 
número de mujeres y hombres es equiparable en casi todas las sociedades salvo casos 
especiales como el infanticidio hacia uno de los sexos o bien por la disminución en las 
expectativas de vida por el tipo de ocupaciones que realizan. Por lo que la única explicación 
seria la existencia de una sociedad fuertemente jerarquizada donde una clase fuera lo 
suficientemente poderosa para impunemente monopolizar mas mujeres que la otra parte. 
Asimismo en otras sociedades es necesario poseer suficiente riqueza malerial para tener varias 
esposas ya que ello implica grandes gastos que empiezan con el pago del precio de la novia 
Sin embargo, acepta que la existencia de la poligamia ya sea poliginia o poliandria en diversos 
lugares, prueba que la monogamia no esta inscrita en la naturaleza del hombre. 
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Murdock 104 por su parte, basado en estudios realizados en diferentes culturas 

afirma también la universalidad de la familia y el tipo que llama "nuclear", que se 

caracteriza por cumplir cuatro funciones: sexual, económica, reproductiva y educativa. 

que considera prerrequisitos universales para la supervivencia de cualquier sociedad. 

"La familia -dice- es un grupo social caracterizado por residencia en común, por 

cooperación económica y por reproducción. Incluye adultos de ambos sexos, por lo 

menos dos de los cuales mantienen una relación sexual socialmente aprobada, y uno o 

más hijos (as) de los adultos, propios o adoptados. que cohabitan sexualmente" Al 

respecto afirma que de no lograr asegurar el cumplimiento de las cuatro funciones que 

cubre la familia. llevaria a la desaparición de la cultura y de la sociedad y por 

consecuencia a la extinción del género humano. Es asi como la inmensa utilidad de la 

familia nuclear y la razón básica de su universalidad empiezan a perfilarse con 

fuerza" 105 
. 

Otros autores como Spiro (1987) a través de su trabajo sobre el "kibbutz" una 

comunidad agrícola de Israel y Gough (1987) sobre los "nayar" un grupo que vive en la 

costa de Malabar en la India, ponen en duda la universalidad de la familia y tratan de 

demostrar que la familia conyugal integrada por la madre y los hijos o el padre y los 

hijos o ambos y su progenie no está presente en todas las sociedades ni es la unidad 

básica de la estructura social. así como tampoco la consanguinidad es elemento que 

determine las relaciones de la familia ya que el significado de éstas pueden variar de 

una sociedad a otra. A partir de sus investigaciones sobre los nayar Gough define a la 

familia como "una pareja casada u otro grupo de parientes adultos que cooperan en la 

vida económica y en la enanza de los hijos (as). la mayor parte de los cuales. o todos. 

usan una morada en común" 

Al analizar cada una de las definiciones propuestas por lo autores citados 

encontramos que existian algunas constantes que decidimos utilizar de guia en nuestra 

investigación, aunque privilegiando aquellos aspectos y funciones de la familia que 

tienen que ver con la reproducción de la cultura y de la identidad. 

10
' .- Murdock, George P. Social Structure, New York, Macmillan. 

105 
.- Citado por Spiro en Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia, (1974). 
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Específicamente con relación al tema de la identidad, el estudio de la familia nos 

proporciona la posibilidad de entender las condiciones biológicas o naturales pero sobre 

todo las sociales en que ésta se reproduce. Los estudios sobre el tema realizados en 

México nos dejan ver que entre las poblaciones indígenas la diversidad de relaciones 

comunitarias que se dan en los espacios productivos, sociales y simbólicos así como 

las jerarquías político-religiosas han estado y continúan estando en muchos grupos 

actuales, conformadas con base en relaciones de consanguinidad, afinidad o ritualidad. 

Loa estudios de parentesco realizados por la antropología en México han sido 

abordados desde diferentes perspectivas. lo mismo por autores mexicanos como 

extranjeros. que han permitido conocer la importancia de la familia en la estructura 

social. Sin embargo dentro de esta producción encontramos que es un tema no 

suficientemente trabajado cuando menos por la etnografía moderna en México106
, en 

especial, si tomamos en cuenta que es uno de los ejes centrales alrededor del cual ha 

tenido lugar el desarrollo de la teoría antropológica. En nuestra opinión hace falta 

material teórico y etnográfico que dé cuenta de los cambios que se han operado en los 

sistemas de parentesco y en la familia en la sociedad mexicana actual, y más 

específicamente en relación con los procesos de redefinición identitaria que están 

teniendo lugar como resultado de los paradigmas de modernidad y globalización en la 

sociedad en su conjunto y en especial entre los pueblos indios. 

Cabe aclarar que debido a que el parentesco no es el tema principal de este 

trabajo realizamos una revisión sólo de algunos de los trabajos más conocidos sobre el 

tema dentro de la antropología en México que nos permitiera tener una idea general del 

estado de la cuestión y nos sirviera como punto de referencia para el análisis. Por lo 

que no se pretende ofrecer una bibliografía comentada ni temática, sino solamente 

'"" - Esta afirmación no significa la falta de reconocimiento a los trabajos que se han hecho 
sobre este tema, por el contrario es de señalarse su interés y sus aportaciones al respecto. Sin 
embargo en comparación con otras temáticas de la antropología mexicana, los estudios sobre 
la familia y el parentesco son relativamente pocos, sobre todo si consideramos que una buena 
parte de los trabajos abordan sólo un aspecto de las relaciones familiares y de parentesco. En 
lo que se refiere a la etnografía moderna aún cuando en muchos trabajos monográficos se 
alude a la familia. hace falta actualizar y adecuar los modelos teóricos a la realidad actual, pues 
la mayor parte de los trabajos que han abordado al parentesco han privilegiado el estudio de los 
sistemas clasificatorios y las alianzas matrimoniales aunque más en términos descriptivos que 
conceptuales. 
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hacemos una mención de los trabajos seleccionados según la temporalidad que 

abordan acompañados en algunos casos de un comentario mínimo del contenido. En 

este tenor situamos las obras en tres grupos: históricas, antropológicas modernas y 

trabajos contemporáneos antropológicos y sociológicos. 

1) Los estudios de corte histórico hechos principalmente sobre el centro de 

México entre los que destacan los trabajos pioneros de Bandelier (1878-1880) que nos 

ofrece información sobre la tenencia de la tierra y las formas de herencia y la estructura 

de poder y el parentesco; de Paul Kirchhoff ( 1940) sobre el papel que jugó el 

parentesco en la migración tolteca chichimeca, Beis (1932-1936), que aborda las 

relaciones uniilneales del parentesco y las costumbres matrimoniales entre los aztecas; 

Roys R. (1932-1940) sobre la historia de la familia y el uso de los patronímicos mayas 

en la Colonia. Pedro Carrasco (1961, 1974. 1982) reconocido como uno de los más 

importantes estudiosos del parentesco nos proporciona importante información sobre la 

estructura familiar. las alianzas matrimoniales y la estructura social en Mesoamérica 

Carrasco y Broda (1976). Ruz Mario (1985) que estudia el papel del parentesco en la 

organización social de un pueblo tzeltal colonial, Eggan ( 1982) analiza el sistema de 

parentesco entre los mayas, abundando sobre las reglas del matrimonio entre primos 

cruzados en la época colonial. Nicolas León (1943) señala las semejanzas y diferencias 

entre el matrimonio prehispánico y el actual entre los tarascos. Entre los trabajos más 

recientes que abordan esta temporalidad se encuentra una obra colectiva coordinada 

por Gonzalvo (1993) que trata diferentes aspectos del parentesco de la sociedad 

colonial; Artis (1994) quién a través del estudio genealógico de varias familias aborda 

como se transmite el poder económico y político. En general podemos decir que los 

autores que analizan al grupo familiar prehispánico y colonial han privilegiado la 

discusión sobre si la organización familiar se encontraba organizada en linajes o 

clanes'º' tratando de establecer continuidades de estas formas sobre todo en las 

101
.- Se conoce como linaje a los miembros de un grupo, cuyo parentesco puede ser 

demostrado ya que es posible identificar al antepasado común debido a los vinculas de 
parentesco que se mantienen. Mientras que es reconocido como clan al grupo conformado por 
varios linajes entre los que existe una supuesta filiación común, pero que no puede demostrarse 
necesariamente. Los miembros se sienten emparentados por descender de un antepasado 
común en la mayor parte de la veces tan lejano que llega a ser mltico. Es por lo general la 
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sociedades indígenas modernas. Las aportaciones más valiosas de estos trabajos son 

proporcionarnos una idea del nivel de organización que tenían las sociedades 

indigenas. la estratificación social y la importancia que para la sociedad de esas 

épocas tenia la familia como principal mecanismo de reproducción social. 

2.- Los estudios antropológicos que se ocupan de describir los contextos sociales 

más modernos de principios y mediados del siglo XX, a través de amplias monografias 

o sugestivos articules, nos muestran las continuidades culturales y los cambios que se 

operan sobre todo entre los grupos indigenas. Dentro de esta vasta producción se 

encuentran algunas de las obras etnográficas más reconocidas en la antropología en 

México y que incluyen un capítulo sobre el parentesco, como la famosa obra de Gamio 

sobre el Valle de México(1922}, los conocidos trabajos de Redfield (1930, 1932, 1938) y 

Villa Rojas (1934), Villa Rojas (1945, 1947) sobre los mayas peninsulares, Foster, (1948, 

1949), Pozas (1959), Weitlaner (1945), Guiteras (1947. 1982) Báez (1975, 1982), 

Collier (1966-1967), Collier y Briker (1970). De Gortari (1977). Arizpe (1978), Olivera 

(1979). Medina (1975) Jáuregui (1982) 108 entre otros muchos. En su conjunto la 

mayoria de estos trabajos plantean una continuidad entre la formación familiar de la 

población autóctona prehispánica y colonial con la estructura de la familia indígena 

actual. en referencia a los sistemas de parentesco, basados en linajes o clanes 

consignados en el pasado, pero cuyas reminiscencias pueden encontrarse aún en el 

presente 109
. Asimismo establecen que en los grupos indígenas de México la filiación 

parental esta fuertemente vinculada con la identidad étnica. 

mayor unidad económica, social y política entre los grupos agricultores y campesinos allí donde 
no existe un estado moderno con un orden asegurado. {Fox, op. cit.,pp.46). A éste respecto 
según algunos autores estan de acuerdo en que los grupos de parentesco corporativo son 
formaciones sociales semejantes a los linajes si reúnen tres requisitos: 1) un jefe o consejo con 
autoridad jurídica para representar al grupo en contextos diversos; 2) propiedad y/o control de la 
propiedad; 3) actividad periódica y conjunta por parte de los miembros". {Cfr. Ottemberg y 
Otemberg 1960:28; Feries 1953; Weber 1947:145-152) citados en Buchler, 1982:105. 
1011 Este investigador compiló un conjunto de trabajos sobre el parentesco tanto históricos 
como modernos que se publicaron en un número tematico (núm.18) de la Revista Nueva 
Antropología en el año 1982. 
109

.- En uno de sus últimos trabajos Bartolomé afirma que en Mesoamérica "el parentesco 
desempeña aun un papel identitario. Esto es de especial relevancia en aquellas sociedades que 
conservan elementos de sistemas considerados como ciánicos". Bartolomé 1977, op.cit :96 
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3.- Un tercer grupo lo integran los estudios que provenientes tanto de la 

antropología como de la sociología abordan las problemáticas contemporáneas 110 que 

enfrenta la familia, así como la recomposición de la estructura del parentesco que está 

teniendo lugar en los grandes núcleos urbanos como resultado de los procesos de 

globalización que impactan en las sociedades modernas Tal es el caso de los trabajos 

presentados en el libro colectivo compilado por Guillermo de la Peña (1990) sobre la 

ciudad de México donde nos muestra las crisis y los conflictos a que se enfrentan las 

familias de la capital del país También dentro de esta producción contemporánea 

podemos citar a autoras como Brigida García y Orlandina de Oliveira (1994) que 

abordan los cambios en los papeles y funciones de la familia a raíz de la inserción 

laboral de la mujer al mercado de trabajo; los novedosos artículos de Rosario Esteinou. 

Virginia Molina y Kim Sánchez. que colaboran en el número temático que aborda 

diferentes aspectos de las familias de clase media en la Revista Nueva Antropología 

(1999); o bien Esteinou, Donati. Trost y Levin etc., que en la Revista Desacatos (1999) 

escriben acerca de la recomposición familiar y la creciente complejidad de las 

relaciones entre el grupo familiar y la sociedad; así como los trabajos publicados en la 

revista del DIF (1998) que reúne una interesante información sobre las posibilidades y 

los cambios de la familia en el tercer milenio. 

Para el caso especifico de Yucatán los estudios sobre parentesco son escasos 

tanto a nivel histórico como contemporáneo y aunque representan un esfuerzo por 

rescatar una problemál1ca tan importante para la comprensión de la sociedad maya 

tanto pasada como presente. no tuvieron continuidad ni dentro de la historiografía ni de 

la antropología yucateca Dentro de los primeros podemos mencionar los trabajos de 

Roys R. (1932-1940), Eggan (1982), Bastarrachea (1980), sobre la estructura parental 

entre los mayas prehispánico destacando la terminología del parentesco y las 

relaciones de matrimonio. Con respecto a los segundos encontramos los clásicos 

trabajos de Redfield sobre Chankom y Villa Rojas sobre los mayas de Quintana Roo en 

"º.- Dentro de este grupo se encuentra el número 2 de la Revista de Antropología Social, 
Desacatos, Edil Ciesas, Otof\o, 1999. México. se presenta trabajos que aluden a la familia en 
sociedad moderna de otros paises Así como los trabajos de Robert Rowland, "Población, 
familia y sociedad" y Peter Laslett. "Historia de la familia" en Historia de la familia, Pilar 
Gonzalbo, (comp.) Instituto Mora-Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1993. 
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los que analizan la importancia del parentes~o como parte de la organización social de 

los mayas modernos. 

Al lado de estos estudios, cabe mencionar varios trabajos etnográficos, que 

dedican un capitulo, un apartado o hacen mención en sus obras. del papel de la familia 

en la problemática que abordan o bien a la función de la mujer dentro del grupo familiar, 

tal es el caso de Rivera M. O. (1976) obra monográfica sobre un pueblo de Yucatán; 

Elmedorf, M. ( 1972) que aborda las actitudes de la mujer ante el cambio y los papeles 

de la mujer en la familia a consecuencia de la modernidad; Benitez (1973) que describe 

la dramática situación de los ejidatarios henequeneros; Press. l. ( 1975) Monografia 

sobre una comunidad milpera del sur del estado que analiza la transición de sus 

habitantes hacia la modernidad, Littlefield, (1976) describe el papel de la familia como 

unidad productiva en la elaboración de las hamacas, Menéndez, E. (1981) destaca el 

papel de la mujer como principal transmisora de los conceptos sobre salud

enfermedad. Los más recientes que tratan de los cambios introducidos en las funciones 

y papeles femeninos por su inserción en la estructura productiva (Luis Ramirez, 

coord.1975). 

En este contexto nos preguntamos. ¿Qué papel juegan las relaciones de 

parentesco, actualmente entre los mayas de Yucatán. en relación con elementos que 

son relevantes para la construcción y redefinición identitaria, tales como el acceso a la 

tierra. al poder y al mundo ritual en que ambos se sustentan? ¿Qué cambios se han 

originado en la organización de familia como resultado del actual proceso de 

globalización que se expresa en la migración campo-ciudad y la inserción de la mujer 

en el mercado laboral? 

Para tratar de dar respuesta a estas interrogantes partimos del supuesto de que 

la familia desempeña entre los mayas actuales un papel determinante en la persistencia 

y redefinición de las prácticas sociales que dan contenido y especificidad a la identidad 

colectiva y en consecuencia es la unidad básica donde se reproducen, se reelaboran y 

resignifican los emblemas identitarios y es por lo tanto el espacio real y simbólico donde 

se configura la identidad. 

Abordaremos a la familia desde el punto de vista de su forma, sus funciones y 

sus relaciones, considerándola como la unidad social básica a partir de Ja cual se 
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construye y redefine de la identidad 111
• Nuestro análisis lo haremos a partir_ de dos 

fuentes: 1ª. la información cuantificable obtenida a través de la encuesta relativa al tipo, 

tamaño de la unidad familiar, patrón de residencia, línea de herencia que se 

complementará con 2ª. la información cualitativa obtenida en el trabajo de campo, que 

tiene que ver con la asignación de papeles o roles, la toma de decisiones, la percepción 

del poder, de la autoridad asi como la transmisión de actitudes de solidaridad y 

cooperación o reciprocidad. 

Se describirá y analizará comparativamente la información, presentando en 

primer lugar la recabada para el total de la muestra en los dos municipios, 

proseguiremos con la que tenemos por cada municipio, que se complementa con la 

generada a través de los estudios realizados a profundidad en las comunidades de Uci 

y Kanxoc durante la temporada intensiva de campo. 

5.1.- Tipo de familia 

Entre los maya-yucatecos. la pertenencia a una familia y a una amplia red de 

parentesco es condición necesaria para ser considerado como miembro de la 

comunidad 112
. Esta pertenencia implica que los individuos involucrados asuman 

derechos y obligaciones tanto individuales como colectivas. Entre los primeros se 

encuentran principalmente el derecho a la tierra y el acceso al poder y entre las 

segundas la participación en actividades de carácter comunitario como el trabajo de 

fajina. los gremios y la fiesta del santo patrón. Encontramos que existen grupos 

integrados por 6 u 8 familias pertenecientes a tres diferentes generaciones que se 

reconocen como descendientes de un antepasado común y que se localizan en un 

determinado espacio geográfico del pueblo. mismo que se encuentra dividido a partir 

'" .- Debido a que rebasa los objetivos planteados en el proyecto, no se abordará el sistema 
clasificatorio del sistema de parentesco. 
'

12
.- Algunos autores como Villa Rojas (1978), Redfield (1969), Medina (1983), Vázquez León 

(1992), Bartolomé (1997), plantean que en ciertas comunidades étnicas, la pertenencia a un 
grupo parental es un requisito fundamental para la filiación étnica, asi como para tener acceso 
al poder. siendo incluso mas importante que otros referentes identitarios tales como la lengua. 
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del centro, en cuatro cuadrantes que a veces coinciden con el "rumbo"113 donde se 

localizan los terrenos de cultivo114
. 

En nuestra investigación encontramos tres diferentes tipos de familia para los 

que decidimos utilizar los términos más conocidos elaborados por la literatura 

antropológica: familia nuclear. extensa y ampliada ya que nos pareció la más adecuada 

a la realidad que estamos estudiando. 

La familia nuclear o restringida es el grupo formado por la madre y los hijos (as), 

el padre y los hijos (as) o ambos padres y los hijos sean éstos propios o 

adoptivos que comparten bienes y servicios como la vivienda, el terreno de 

cultivo la comida y el producto del trabajo de los progenitores y de alguno de los 

hijos; 

La familia extensa o grupo doméstico es el grupo corresidencial formado por la 

familia primaria (ambos padres o uno de ellos) y las familias restringidas de los 

hijos (as). que comparten un conjunto de bienes (como el terreno de la vivienda) 

y servicios (la elaboración de la comida o el uso común del espacio para cocinar 

o lavar la ropa) con un intercambio de implicaciones afectivas y una 

diferenciación interna de roles. Pero que comparten ciertos bienes y servicios en 

ocasiones especiales. principalmente en actividades colectivas de carácter ritual 

o religioso o bien en momentos criticas de alguno de sus miembros. 

La familia ampliada es el grupo formado por una familia nuclear a la cuál se 

incorporan otros parientes consanguíneos de cualquiera de los miembros de la 

pareja original como hermanos. sobrinos o tios que aunque comparten el terreno 

o vivienda no constituyen una unidad de producción y consumo, salvo en 

ocasiones especiales Debido a la imbricación que existe entre el parentesco 

'"--Entre los campesinos de Yucatán se usa el concepto de rumbo para designar el espacio 
donde se localiza el terreno de cultivo cuya explicación parece encontrarse en la visión del 
universo de los mayas prehispánicas que "aparece distribuido en cuatro grandes sectores 
cósmicos que a su vez convergen en un punto. el centro, la quinta dirección del mundo". Estos 
cuatro sectores equivalen a los cuatro rumbos y colores del universo. (León-Portillo, Miguel. 
Tiempo y realidad en el pensamiento maya, Universidad Autónoma de México, 1986:70-71) 
114 

.- Es esta forma organizativa la que ha llevado a proponer a algunos especialistas como 
Villa Rojas, Redfield, Bartolomé y otros que los mayas actuales se encuentran todavía 
organizados en una especie de linaje. 

175 



consanguíneo o por afinidad con el parentesco ritual, consideramos en esta 

forma a todos aquellos miembros copiados a través de mecanismos rituales 

como el padrinazgo o compadrazgo, pero que salvo excepciones (como el caso 

de los ahijados que por problemas económicos de su familia son 

"encomendados" a sus padrinos. por períodos indeterminados) no comparten 

una misma residencia. ni tampoco integran una unidad de producción y 

consumo. si bien juegan un papel similar al de los parientes consanguíneos que 

forman parte de la familia extensa o compuesta. 

A este respecto, observamos que para ambas regiones la información obtenida 

demuestra que el tipo de familia predominante (70.9%) es la nuclear, conyugal o 

restringida 115
, compuesta por el padre, la madre y los hijos, en un número que varía 

entre 4 y 6 miembros. En torno a los términos con los que se designa a la familia 

primaria existe ambigüedad ya que los términos arriba mencionados son utilizados 

indistintamente Por ejemplo Levi-Strauss ( 1987) escribe que "la familia conyugal 

limitada a la madre y a los hijos o a la madre, el padre y los hijos { .. } merece el nombre 

de restringida", mientras que Murdock y Spiro la denominan nuclear. Lo mismo sucede 

con la llamada familia extensa ya que para el mismo Levi-Strauss "expresiones del tipo 

<familia extendida> o <familia articulada> son inapropiadas" 

"'.- Los antropólogos han definido frecuentemente a la familia nuclear como la unidad básica y 
universal de la sociedad humana y desde luego de los sistemas de parentesco. Sin embargo 
las nociones de parentesco varian de acuerdo a cada pueblo y a cada cultura. Las categorías 
de parentesco que se utilizan en nuestra cultura y en nuestra sociedad no siempre 
corresponden a las utilizadas por nosotros al estudiar otras sociedades. (Robin Fax, Sistemas 
de Parentesco y Matrimonio. Alianza U111vers1dad, Madrid, España. 1983). Asi para Pedro 
Carrasco "la familia (es) un grupo de gente emparentada con residencia doméstica común". 
(Carrasco. 1982: 130). En tanto que Villa Roias en su trabajo sobre los mayas de Quintana Roo 
distingue tres categorias de familia: 1) familia elemental compuesta por hogares habitados por 
una sola familia compuesta de una pareja, con o sin parientes adultos solteros; 2) familias 
domésticas extensas integradas por dos o mas familias elementales que actúan como unidad 
de producción y consumo y 3) familias múltiples compuesta de dos o más familias elementales. 
pero que no funcionan como unidad económica" (Alfonso Villa Rojas. Los elegidos de dios, 
México, 1978: 236. 
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En relación al segundo tipo encontramos que un poco más de la tercera parte 

(29.1%) está representado por la familia extensa 116
, compuesta, ampliada o conjunta 

como le denomina Carrasco (1982). El número y grado de parentesco de los 

integrantes es variable y continúa cumpliendo múltiples funciones para la reproducción 

social del grupo. Por lo que se refiere a la familia que llamamos ampliada fue captada 

en la encuesta como extensa, sin embargo al momento de analizar la información 

empírica tanto cuantitativa como cualitativa se consideró conveniente hacer un corte 

para diferenciar a ambos tipos de familia. De tal modo que aproximadamente un 5.9% 

pertenecen al tipo de familias ampliadas que aunque no compartan cotidianamente los 

bienes y servicios suelen actuar corporativamente para todo tipo de acciones colectivas 

sean de indole politica y/o religiosa. 

Si bien el régimen de propiedad de la tierra basada en el ejido ha constreñido a 

los campesinos mayas a organizarse en familias nucleares, la respuesta ha sido 

retrasar el momento de segmentación del grupo doméstico así como extender las 

relaciones de parentesco "ficticias" o "putativas" que se crean a través de medios 

rituales como es el caso del padrinazgo o compadrazgo. (Ver cuadro 13 ) 

Extensa 

Total 

Total muestra 

70.9 

29.l 

100 

58.7 

17.5 

l. 

F11l•1th.•: l~11L't1L~sli1 y cc11!"<> ~l'ncr,11 <le pnl1lt1cit'i11 ,\' \'Í\·ic1uln 200() 

Cu.ulro 13 

54.5 

30.4 

iw_ Aunque en la información de la encuesta sólo aparecen los términos familia nuclear y 
extensa, durante el trabajo de campo intensivo identificamos la otra forma familiar que llamamos 
ampliada. 
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Con respecto a las relaciones que se establecen entre los miembros de la familia 

encontramos los lazos elementales que están presentes casi en cualquier definición de 

familia y que implica tres tipos de relaciones (Levi-Strauss,1974,1983; Radcliffe

Brown,1982:. Fax (1985), Pitt-Rivers, 1979) separadas pero entretejidas que son: 

Relación de consanguinidad que se da entre aquellos individuos que tienen un 

progenitor común como es el caso de los hermanos. Entre la población estudiada 

aunque el reconocimiento de la consanguinidad proviene de ambos padres 117 de 

tal manera que una mujer al casarse no pierde su patronímico sino que lo 

mantiene. De tal modo que Carmen Pech Huicab casada con Hernildo Cahuich 

Uc, seguirá siendo después de casada doña Carmen Pech esposa de don 

Hernildo Cahuich. Contrariamente a lo que sucede entre la población no maya, 

donde la mujer adquiere el apellido del esposo. convirtiéndose en la señora de. 

Sin embargo el papel del padre es prioritario por lo que es a través de él que se 

fija la relación de filiación y los parientes consanguíneos por parte del progenitor 

varón tienen prioridad con respecto a los de la madre tanto para fines de tutoría 

en caso de la muerte o ausencia del padre. como de herencia material o 

simbólica. Asimismo entre los hermanos, el mayor tiene más jerarquía y 

autoridad ante sus otros hermanos y es quién se hace cargo de la familia si ya 

tiene la edad suficiente para trabajar. en caso de faltar el padre. 

Relación de afinidad se establece a través del matrimonio, que puede ser 

monógamo o polígamo, siendo el primero más frecuente que el segundo. Como 

en el caso de la familia, la diversidad de formas en las que una pareja se 

constituye en matrimonio son múltiples y discutibles, sin embargo existe cierto 

consenso en definirlo como la interacción entre dos personas del sexo opuesto 

que mantienen una relación sexual con fines de procreación, socialmente 

aprobada y que se basa en una división sexual del trabajo que deviene más de 

'" .- Cabe señalar que otras sociedades la consanguinidad es reconocida sólo por uno de ellos, 
siendo más frecuente que se de por parte de la madre. Por ejemplo entre los nayar de la India 
el lazo consanguíneo se da claramente por el lado materno, mientras que el paterno el 
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necesidades sociales que naturales118
• En este sentido Murdock afirma que "Las 

uniones sexuales sin cooperación económica son comunes, y existen relaciones 

entre hombres y mujeres que implican una división sexual del trabajo sin que 

haya una gratificación sexual { .. } pero el matrimonio existe sólo cuando lo 

económico y lo sexual aparecen unidos en una relación, y esta combinación sólo 

ocurre en el matrimonio" (Cfr. Spiro, 1987:54). 

Entre los mayas actuales mediante el matrimonio es todavia más claro el 

establecimiento de las relaciones de alianza entre dos grupos familiares que 

tiene entre sus objetivos no sólo la reproducción biológica sino también la social 

y cultural, ya que "una familia no podria existir sino existiera la sociedad, es decir 

una pluralidad de familias dispuestas a reconocer que existen otros lazos 

además de los consanguineos y que el proceso natural de descendencia sólo 

puede llevarse a cabo a través del proceso social de afinidad" (Levi-Strauss, 

1974:36) 

Nuestra información al respecto solamente nos permite esbozar algunos 

supuestos que requieren de una investigación mucho más profunda sobre el sistema de 

parentesco y las reglas que rigen las alianzas matrimoniales En este sentido podemos 

decir que entre los mayas contemporáneos los matrimonios son preferentemente 

endogámicos. (hablando en sentido más amplio que el familiar o parental), es decir lo 

usual es que la pareja pertenezca a la misma comunidad o comunidades aledañas, 

aunque aparentemente de preferencia no a la misma familia. Sin embargo esto no es 

indicativo de que exista algún tipo de prohibición hacia la exogamia. Debido a la 

presencia frecuente de ambos apellidos iguales en un individuo suponemos que el 

matrimonio endógamo se presenta principalmente entre familias que tienen una amplia 

red de parentesco y escasas oportunidades de relacionarse con el exterior. Aunque 

reconocimiento de la ésta relación es más social que biológica ya que depende del 
cumplimiento de ciertas reglas sociales. 
"' .- Entre otras definiciones de matrimonio se encuentran la de Gough que lo define "corno la 
relación establecida entre una mujer y una o más personas, que asegura que el hijo nacido de 
la mujer en circunstancias que no estén prohibidas por las reglas de la relación, obtenga los 
plenos derechos del status por nacimiento que sean comunes a los miembros normales de su 
sociedad o de su estrato social" (Gough. 1974,pp.105-106). 

17'l 



también entre aquellas que a través del matrimonio pretenden asegurar y extender su 

propiedad o bien reforzar situaciones de poder establecidas. No obstante en los últimos 

años se observa un incremento hacia los matrimonios con personas provenientes de 

lugares más alejados que su entorno microregional principalmente entre los hombres 

jóvenes. Esta situación se ha visto favorecida por el fenómeno migratorio y el proceso 

de globalización que han facilitado el contacto cada vez más frecuente con individuos 

originarios de otros lugares del pais, incluso del mundo. 

Para los maya-yucatecos el matrimonio es la unión que da lugar al surgimiento 

del parentesco por afinidad. que implica en lo real y en lo simbólico los mismos deberes 

y obligaciones de la filiación consanguinea por parte de las dos familias que se 

involucran. Estos deberes y obligaciones garantizan alianzas que han propiciado la 

formación de elites y grupos de poder político y económico que actúan 

corporativamente tanto en las actividades comunitarias como en la defensa de sus 

intereses. El matrimonio para estos grupos no solamente les proporciona el 

establecimiento de una venta¡osa relación económica. sino también la posibilidad de 

ampliar sus relaciones sociales ya que debido a que es un sistema bilateral al casarse 

se adquieren un número importante de parientes por ambas lineas, lo que no sólo sirve 

para aumentar el caudal económico sino también para conservar e incrementar el 

status. 

Las reglas que rigen el matrimonio en la sociedad maya contemporánea 

corresponden en buena parte a la definición ideal construida por los antropólogos(Levi

Strauss, Fax, Spiro, Gougl1, Buchler, Radcliff- Brow). En primer lugar su realización es 

un acto público por lo que debe contar con la aprobación social. Es básicamente la 

alianza entre dos grupos parentales que tiene como fin principal la reproducción y la 

cooperación económica aunque no quiere decir que estén ausentes afectos y 

sentimientos entre los contrayentes. Está basado en la monogamia y en la prohibición 

del incesto entre los parientes consanguíneos más cercanos aunque no sabemos si 

continúa operando el principio de los primos cruzados estudiados por Eggan. Los 

matrimonios pueden realizarse por dos formas la que representa una cierta modalidad 

del "precio de la novia" que es la más frecuente y socialmente aceptado; y la huida o 

rapto de la novia. 
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En el primer caso existe un cortejo que puede durar hasta 3 años, tiempo que 

utiliza el novio para reunir el capital que le servirá para efectuar el matrimonio. Durante 

esta etapa es costumbre hacer regalos de poca importancia para los padres de la novia 

quiénes muestran su acuerdo o desacuerdo, hasta finalmente "hacer la petición de 

mano" y fijar la fecha para efectuar el enlace. Esta ceremonia se lleva a cabo en la casa 

de la novia y deben asistir los padres del novio llevando obsequios tanto para los 

padres como para la novia. A cambio de estos regalos los padres de la novia deben 

agasajar a los posibles parientes con comida y bebida. La fiesta de la boda es 

totalmente pagada por la familia de la novia. mientras que el ajuar es comprado por el 

novio. En la actualidad casi todos los matrimonios realizan tanto la ceremonia civil como 

religiosa. sea católica o de cualquiera de las otras iglesias que tienen presencia en la 

comunidad. 

El segundo caso tiene lugar cuando los padres de uno de los novios con 

frecuencia los de la mujer. se muestran en desacuerdo con el novio especialmente por 

motivos económicos. como que el novio no tenga trabajo. pero también por rencillas 

personales principalmente de tipo político o religioso entre las familias. Sin embargo 

una vez que tuvo lugar la huida, las familias se ven obligadas a aceptar la unión pero 

sin celebrarse las festividades religiosas y civiles. limitándose únicamente a la 

ceremonia civil o al mero acto litúrgico. Uno de los matrimonios que habían seguido 

este camino, formado por Darling y Manuel nos confesaron que "lo hicieron para 

ahorrarse los gastos de la boda ya que no tenían dinero y ya habían estado juntos". Asi 

el parentesco por afinidad independientemente de las formas de establecerlo, marca 

para la sociedad rural maya contemporánea el principio o la renovación de la alianza 

entre dos grupos diferentes de parientes que tienen como objetivo principal la formación 

de nuevas familias que permitan la reproducción biológica, social y cultural. 

Relación de filiación que se establece entre padres e hijos. Debido a que en 

todas las sociedades existe el propósito de mantener su identidad a través del 

tiempo, una de las primeras reglas es la de establecer el status de los hijos en 

relación con el de los padres es decir la adquisición de "los plenos derechos del 

status que por nacimiento son transmitidos por los padres y que son comunes a 
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los miembros normales de su sociedad o de su estrato social" (Gough, 1987:106) 

y que de acuerdo con Radcliffe-Brawn ( 1982) pueden ser: a) la filiación 

cognaticia si el reconocimiento de derechos y deberes proviene de ambos 

progenitores; b) la unilineal cuya filiación se da a través de uno de los padres con 

exclusión del otro. Cuando se da por parte del padre será patrilineal y cuando 

sea por parte de la madre se denominará matrilineal. Raymond Firth introduce la 

filiación ambilateral que implica a ambos progenitores pero que a diferencia del 

cognaticio opera selectivamente para cada una de las ramas de filiación hacia 

ciertos aspectos. 

Asimismo a través de las relaciones de filiación se establecen las reglas que 

autorizan o prohiben el matrimonio entre los grupos familiares emparentados como 

es el caso del incesto, que para Levi-Strauss (1987:37) no es más que una especie 

de "remodelación de las condiciones biológicas del apareamiento y de la 

procreación" y que como demostró Taylor la prohibición del incesto permitió 

mediante la creación de los lazos artificiales de afinidad la construcción de una 

sociedad humana a pesar y contradictoriamente a la fuerte influencia aislante de la 

consanguinidad". 119 

Como ya mencionamos anteriormente la filiación entre los actuales mayas 

yucatecos se realiza por la linea del padre. por lo que siguen un patrón de filiación 

patrilineal. Así la herencia de la tierra de cultivo y el terreno de la vivienda se otorga a 

los hijos varones. Generalmente son los hijos varones quienes al casarse llevan a sus 

mujeres a vivir a la casa paterna. mientras que las mujeres deben salir a vivir a la casa 

de los padres del esposo Como dijo don Fermin "las hijas no necesitan tierra porque a 

ellas las mantiene el marido y les construye su casa, en cambio mis hijos deben luchar 

por su vida y la de su familia". Asimismo parece existir una mayor reconocimiento hacia 

los parientes del padre con respecto a la parentela de la madre, en cuanto a la 

11
'' .- El hecho de que el matrimonio sea un asunto público y no privado implica que las alianzas 

sean entre grupos y no entre individuos. por lo que se establecen reglas tendientes a normar las 
relaciones establecidas a partir del matrimonio como por ejemplo el levirato y soroato o que en 
casos donde la filiación sea patrilineal, la validez del matrimonio dependa del nacimiento del 
primer hijo varón que asegure la continuidad del linaje del esposo. 

182 



autoridad que pueden ejercer los tíos y abuelos paternos sobre la prole del hijo o nieto. 

Asi como también las prioridades en cuanto al acceso de beneficios o bienes. 

La información sobre las relaciones de filiación nos permitió introducirnos en las 

formas a través de las cuales se adquieren los "atributos" de género al mismo tiempo 

que nos mostró el grado de aceptación del poder en el nivel intimo familiar que 

posteriormente se expresará en el nivel social y que fue útil para explicarnos el sistema 

de transacciones que operan entre los actores sociales estudiados y los sectores 

dominantes. En las familias estudiadas en ambas regiones, aunque en diferentes 

grados, la figura masculina es preponderante y por lo tanto es el padre, o los hijos 

varones (cuando son mayores de edad) en ausencia de éste, quiénes toman las 

decisiones tanto hacia adentro como hacia fuera de la unidad familiar. El poder y control 

que ejerce el jefe de familia sobre todos los miembros incluyendo a la esposa es 

incuestionable. El esposo es la figura dominante y se le debe obediencia y respeto. De 

tal modo que la máxima autoridad la representa el jefe de familia; sus decisiones no se 

discuten ni se cuestionan. 

Aun en aquellas familias del municipio de Motul en las que la mujer se ha convertido 

en la principal proveedora. la subordinación de la mujer a la autoridad del hombre es 

evidente y manifiesta. incluso en aquellas en las que el marido esté ausente por 

cuestiones de trabajo, cuando se refieren a él tanto los hijos como la esposa lo hacen 

con una gran deferencia. El dominio, la obediencia y el respeto otorgado a la figura 

paterna es mucho más acentuada en el municipio de Valladolid y particularmente en 

Kanxoc. como lo demuestran las palabras de doña Elba que al preguntársele si salia a 

votar nos contestó "no salgo porque los maridos lo tienen prohibido y si te llegan a ver 

salir ha te pega una regañada sino es que hasta una limpia te puede dar" 

Durante los primeros cinco años de edad, no existe una marcada diferencia entre 

niños y niñas. La actitud y el trato por parte de ambos padres hacia sus hijos es 

cariñoso y tolerante, incluso llegan a tener cierto grado de deferencia para satisfacer 

en la medida de sus posibilidades las demandas infantiles. Pero a partir de esa edad el 

trato empieza a diferenciarse en detrimento de la mujer. La mujer vive subordinada a la 

autoridad del hombre ya sea el padre, el marido, los hermanos e incluso los hijos 

mayores. El reconocimiento social de la mujer se da básicamente en relación con su 
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función como reproductora biológica y social por lo que en este sentido el ejercicio de 

sus derechos el muy limitado. Su papel es muy secundario en cuanto a la loma de 

decisiones y su participación en el mundo de lo público; no asi en lo que se refiere al 

mundo privado donde las labores domésticas y el cuidado de los hijos es de su 

exclusividad. En el ámbito público su accionar se restringe a participar sólo en aquellas 

actividades consideradas como inherentes a su sexo tales como asistir a los servicios 

religiosos cotidianos o como cocineras en las fiestas comunitarias de los gremios o el 

santo patrón. Una caracterislica especial de la construcción de la identidad de la mujer 

en general y en Kanxoc en especial es su connotación de dependencia y subordinación 

a las necesidades de la familia que se traslada también al colectivo social. 

Los niños por su parte. desde la edad de 8 años. inician al lado de su padre o 

quién ejerza esa función en la familia. su proceso de aprendizaje laboral en relación con 

el papel que deberán desempeñar de acuerdo a su sexo. Principian por acompañar a 

su padre a las labores del campo, realizando pequeños trabajos que se van tornando 

más dificiles conforme el niño crece. Asimismo hacia los 11 años los hijos varones 

acompañan al padre a aquellos eventos sociales y politices colectivos realizando 

actividades de simple observación o ejecutando pequeñas tareas. Uno de los ejemplos 

que más llamaron nuestra atención fue la participación de los niños de esta edad en la 

"vigilancia" durante toda la noche del guiso ceremonial que se cocía en el pib en la 

fiesta del santo patrón. Grupos de chiquillos se alternaban para la vigilancia que 

efectuaban en medio de risas y ¡uegos aunque ba¡o la supervisión de los adultos que en 

una casa cercana realizaban otras tareas en el mismo ambiente festivo. 

Por lo que se refiere a las niñas. este proceso comienza a edad más temprana, 

ayudando a la madre en el cuidado de los hermanos menores y en algunas labores 

domésticas como lavar la ropa o recoger leña. La socialización de las niñas está 

orientada hacia el ámbito privado, al desempeño de su "función doméstica de ama de 

hogar" 120 que se encuentra a cargo de la madre y de las otras mujeres de la familia. 

Tanto unos como otras a medida que crecen van participando en las actividades 

comunitarias de acuerdo con su sexo y edad tales como las fajinas. los gremios, la 

12º - La construcción de la identidad femenina como "ama de casa" tiende a totalizar los 
diferentes roles y comportamientos que deberá asumir a lo largo de su vida, asl como a trazar 
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fiesta del santo patrón o su incorporación en el Sistema de Guardias en el caso de 

Kanxoc, desempeñando trabajos sencillos que los van preparando para los papeles que 

desempeñarán cuando sean adultos. 

El proceso de adiestramiento en el caso de los hombres se encuentra a cargo de 

los diferentes especialistas, que les dan el trato de aprendices, aunque desde luego 

como se mencionó, las primeras enseñanzas las recibe del padre o la figura masculina 

que se encuentra desempeñando este papel. De tal manera que el grupo familiar lo 

mismo el nuclear que el ampliado es el espacio social donde se recrea y reproduce la 

identidad colectiva. 

De acuerdo con lo anteriormente planteado podemos decir que por su 

"operatividad cotidiana" se destaca la predominancia de la familia nuclear o restringida, 

cuya dimensión depende de varios factores tales como la etapa de desarrollo en que se 

encuentra, la disposición de recursos, la migración etc. Sin embargo existen también 

grupos familiares que están integrados por una o dos unidades nucleares a las cuáles 

se han incorporado parientes consanguineos que se reconocen por estar ligados a un 

antepasado común claramente identificado por todos los integrantes, que comparten el 

lugar de residencia, el trabajo y frecuentemente el consumo, integrando lo que hemos 

denominado como familia ampliada y a la que algunos antropólogos ven como 

continuidad de los linajes prehispánicos y coloniales. 

5.2.- Ciclos de la familia 

La composición de la familia varia en función de un proceso de segmentación de la 

familia nuclear que presenta diferentes ciclos de desarrollo, que fueron primeramente 

introducidos por Meyer Feries (1950) en su estudio sobre los ashanti del Africa 

Occidental que consideró tres fases en el desarrollo de la familia: 1) la fase de 

expansión, en la cuál los hijos de la pareja son emocional, juridica y económicamente 

dependientes de los padres; 2) la fase de dispersión que abarca desde el matrimonio de 

los hijos mayores hasta el menor de ellos; y 3) fase de sustitución que termina con la 

muerte de los padres y sus sustitución por la familia de los hijos. En general se puede 

decir que las tres fases mencionadas corresponden a ciclos denominados de fusión y 

una sucesión ideal de roles directamente vinculados con su trayectoria vital. 
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fisión (Fortes, Prichard, etc.) que se repiten y se entremezclan constantemente y en los 

que la propiedad del terreno residencial juega un papel fundamental como veremos 

más adelante 

En nuestra investigación encontramos que la mayor parte (53.3%) de las familias 

nucleares o restringidas se encuentran en etapa de expansión con uno o dos hijos 

pequeños. En una primera etapa algunas de estas nuevas familias comparten con sus 

padres el lugar de residencia e incluso viven en la misma casa compartiendo también 

los alimentos. el trabajo y el consumo en general. Pero también encontramos que 

existen otros casos en donde sólo se comparte el terreno residencial, mientras que los 

otros aspectos son manejados en forma independiente por cada una de las nuevas 

familias. (ver cuadro 14 ) 

C11,11lrn l..J. 

1 Tola! muestra 1 Valladolid l J'v!olul 

1:xpa11o.;iú11 53.3 66.2 42.4 

('o nso 1 i ll:ll'i ú n 30.8 23.1 38.2 

Disp1.·1·~iú11 14.9 10.7 19.4 

Total 99.0 100 100 

En segundo lugar se encuentran las familias en etapa de dispersión o fisión 

(30.8%) cuando los hijos mayores dependiendo de la zona, se han insertado ya en el 

proceso de trabajo. sea en las labores del campo o en el trabajo asalariado y ya han 

consolidado la formación de su propia familia. Es en esta etapa cuando los hijos 

mayores suelen abandonar el terreno paterno pues ya han adquirido el suyo y 

construido su propia casa. 
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Siguiendo este proceso de segmentación encontramos otras familias en etapa de 

sustitución (14.9%) integradas por la pareja (cuyos hijos ya se han ido), a la que se 

suman alguno(s) de los parientes consanguineos como una hermana, tía, sobrinos o 

afines, como podria ser la cuñada sin pareja pero con hijos que conviven en el mismo 

lugar de residencia, incluso llegan a vivir en la misma casa y comparten los gastos y el 

consumo Este último caso representa también una modalidad de la familia ampliada o 

compuesta y se observó que existe una tendencia a que los parientes que se 

incorporan a la pare1a provengan preferentemente de la linea del jefe de familia. 

Durante las etapas de fisión. el papel de la mujer tiende a reforzarse. ya que 

debido a la contribución de los hijos de nuevos miembros como las nueras y los nietos. 

su función como principal conocedora y transmisora de normas sociales y valores 

culturales adquiere un lugar preponderante que mantendrá por el resto de su vida. Esto 

es explicable s1 considerarnos que entre los mayas yucatecos actuales la mayor parte 

del capital cultural concerniente al ámbito privado, tanto material como simbólico es 

posesión de la madre De esta función socialmente otorgada a la mujer surge una 

contradicción con relación al status y al papel que juega en la sociedad, ya que por una 

parte existe una desvalorización de la figura femenina como tal frente a una exaltación 

de su papel progenitor que se va construyendo a partir de que tiene su primer hijo y que 

se acrecienta paulatinamente de acuerdo al número de hijos que es capaz de procrear. 

Siguiendo a Levi-Strauss diriamos que estos ciclos responden al interés social 

fundamental de impulsar la creación constante de la familia restringida, ya que ésta 

tiene una existencia limitada en el tiempo con el fin de proteger el funcionamiento de 

cualquier sociedad Porque como afirma 

"lo que realmente diferencia el mundo humano del mundo animal es 
que en la lwmanidad una ramilla no podria existir sino existiera la 
sociedad. es decir. una pluralidad ele lamilias dispuestas a reconocer 
que existen otros lazos además de los consanguíneos y que el proceso 
natural de descendencia sólo flUede llevarse a cabo a través del 
proceso social de afinidad" (Lévi-Strauss, 1974·36) 

5.3.- Residencia y herencia 

En la estructura familiar de los de mayas yucatecos actuales, la relación de filiación 

predominante es la patrilineal, lo que significa que el status social se adquiere por vía 
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paterna. Esto implica que el patrón de residencia prevaleciente sea virilocal, puesto que 

en la mayoría de los casos el terreno residencial es propiedad del padre, que lo 

heredará a sus hijos hombres. De acuerdo con la información obtenida en pocas 

ocasiones la mujer aparece como sujeto de herencia, lo que parece indicar que puede 

ser la excepción en las ocasiones en que no existe un hijo varón. El patrón usualmente 

aceptado es que el hijo lleve a la desposada a casa de sus padres donde permanecerá 

por lo menos hasta que llegue el primer hijo o reúna los medios necesarios para 

construir su propia vivienda. Así en la mayor parte de los casos (57.6%) el terreno 

residencial de los entrevistados fue obtenido como producto de la herencia por vía 

paterna 121
. 

Cuando se trata de varios hijos varones, conforme éstos se van casando viven 

una primera etapa en la casa paterna y a veces una segunda compartiendo el mismo 

terreno. generalmente tienden a construir su propia casa. fuera del terreno paterno para 

de esa forma independizarse totalmente de sus padres y adquirir los bienes que 

heredarán a sus hijos. Esta actitud de autonomía con respecto a los padres se muestra 

aun cuando convivan en el mismo terreno pues la mayoría funcionan como familias 

nucleares. Es frecuente que los dos últimos hijos que se casen sean quienes hereden 

la propiedad paterna. Esto en reciprocidad a que el último hijo es quién brinda 

compañia a sus padres y se hace cargo de su cuidado. 

Cada una de las nuevas familias nucleares funciona en forma independiente en 

cuanto a la producción. el trabajo e ingreso del ¡efe de familia y el consumo. Aunque 

eso no significa que no compartan determinadas actividades colectivas o no existan 

relaciones de solidaridad y reciprocidad tanto en el aspecto productivo como social, 

político o ritual. Estos grupos parentales funcionan como una unidad corporativa 122 en 

•;• - Hubo una parte (33%) de las familias que declararon haber "comprado"' el terreno de la 
vivienda. sin embargo no pudieron decir quién fue el vendedor ni el monto de la compra, 
asimismo otros declararon no tener papeles de propiedad y un 9.1% dijo que la vivienda era 
alquilada o prestada por un pariente. 
"' .- Cabe aclarar que no se sabe si esos grupos parentales continúan funcionando como 
sistemas segmentarios de linajes que según los estudiosos eran la base de la estructura social 
de los mayas prehispanicos y coloniales en el sentido legal o jurídico pero nuestros datos nos 
permiten decir que funcionan como una asociación política primaria, ya que toda posible 
relación politica y religiosa tanto formal como informal tiene lugar en el contexto del sistema de 
parentesco extenso y ampliado. 
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ocasiones especiales o de crisis entre las que están, la enfermedad o la muerte de 

alguno de sus miembros, otros eventos como el matrimonio o bien en las fiestas 

comunitarias como los gremios y las fiestas principales como el carnaval y la del santo 

patrón, asi como la integración de grupos de apoyo cuando uno de los miembros tiene 

acceso al poder o pretenden algún puesto público o bien ser parte restringida de la 

población que disfruta de los beneficios de los programas y actos demostrativos de los 

gobiernos estatal y federal 

El grado de interacción familiar se manifiesta en la forma en que es dividido el 

terreno residencial, pudiéndose distinguir dos formas que parecen estar vinculadas con 

el tipo de relaciones establecidas entre ellas y los recursos de que disponen. Una 

división es hecha rústicamente por pequeñas bardas o rejas de madera, en cuyo caso 

todos los habitantes del terreno comparten el patio o solar' 23 como un espacio común, 

en el que se realizan actividades cotidianas como el lavado de ropa, el cultivo del solar 

y la cria de animales domésticos o simplemente como espacio de convivencia por las 

tardes. Es también el espacio en el que se llevan a cabo diversas prácticas íntimas 

cotidianas y simbólicas tales como actividades festivas y rituales o son lugares de 

reunión de eventos relacionados con la enfermedad o la muerte, integrando así una 

unidad residencial. 

La segunda forma divisoria se hace con albarradas o bardas que marcan 

claramente la separación y la independencia entre las familias, por lo que en este caso 

no comparten un espacio común. Sin embargo esto no implica que dejen· de actuar 

solidariamente en las ocasiones especiales antes mencionadas. Esta forma de división 

es más frecuente en Motul que en Valladolid. 

Una variante en esta segunda forma se presenta cuando, como en el caso de 

Kanxoc. el territorio en que se asienta el poblado es sumamente pedregoso, por lo que 

una buena parte de las casas no cuenta con el solar o patio común, hecho por el cual 

las viviendas sólo pueden abrigar a una sola familia que cuando mucho disponen de 

una pequeña parte de terreno en él que difícilmente se puede sembrar. 

123
.- Entre los maya-yucatecos actuales existe el llamado patio o solar que es el espacio 

localizado en la parte trasera de las viviendas que tiene, múltiples usos tales como, lavar la 
ropa. criar animales como aves de corral, cerdos, sembrar hortalizas y otras plantas (incluso 
maíz) y que también se utiliza como lugar de reunión en caso de fiestas. 
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Como se señaló anteriormente no es común encontrar a la mujer con derechos 

de propiedad 124 sobre la vivienda o el terreno de cultivo. Es conveniente señalar que en 

los casos en que aparece como propietaria, coinciden con la ausencia de hijos varones 

en la familia o cuando es un varón y varias hijas. Esto puede ser indicativo de la 

continuidad de la filiación patrilineal que parece caracterizar las relaciones de la familia 

actual. Entre los mayas de Yucatán la exclusión de la mujer con respecto a la 

propiedad es reportada por Landa (1973: 41-42) cuando señala que "los indios no 

admitian que las hijas heredaran con los hermanos si no era por via de piedad o 

voluntad". Aunque al parecer esto no es privativo de los mayas yucatecos, ya que 

Guiteras (1982) señala que entre los tzotziles de Chiapas las mujeres tampoco heredan 

la tierra. 

A partir de lo anterior podemos presuponer que la mujer en términos generales 

no es considerada como sujeto propietario sino como usufructuarias pero sólo de 

nombre ya que de hecho no tienen ningún derecho de propiedad salvo en los casos 

mencionados. El supuesto usufructo se adquiere por medio del padre, el marido o los 

hijos. Asi cuando el esposo muere la propiedad pasa a éstos y en el caso de que los 

hijos varones sean muy pequeños, la mujer deberá acudir a alguno de los miembros de 

su familia de origen o de la familia consanguinea del marido para que trabajen la tierra 

a cambio de dividir la producción. Pero si no existen hijos varones ella adquiere la 

propiedad que a su vez transmitirá a sus hijas. 

5.4.- Organización y funciones de la familia 

Siguiendo con el planteamiento inicial de buscar las diferencias y encontrar las 

semejanzas entre la zona del henequén y el oriente, la primera similitud que 

encontramos entre ambas regiones en cuanto al parentesco es el predominio de la 

familia nuclear legitimada socialmente por el matrimonio monógamo, pero que inicia 

una modificación en la región henequenera, ante procesos migratorios por medio de los 

cuáles el núcleo familiar está siendo constituido sólo por uno de los miembros de la 

pareja, que casi siempre es la mujer. y sus hijos. Este tipo de familia para poder 

124
.- Aunque en algunos trabajos historiográficos, (Güemes, 2000) sobre la tenencia de la tierra 

desde finales del siglo XVIII hasta antes de la Guerra de Castas reportan haber encontrado 
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sobrevivir y tener acceso a la tierra, recurre a su grupo familiar extenso, que es en 

última instancia Ja forma más simple de Ja división social del trabajo y uno de Jos 

mecanismos de supervivencia más importantes entre los grupos indígenas y 

campesinos. Las relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad establecidas a 

través de este grupo de parientes, han sido y son fundamentales para Ja reproducción 

social del grupo. 

Aunque esta cualidad del parentesco continúa operando en forma semejante en 

ambas regiones, en la zona henequenera se observa, una tendencia a privilegiar a la 

familia nuclear o restringida por sobre las relaciones de parentesco más amplia que se 

encuentra muy vinculada con la competencia por los recursos llámense, tierra o 

trabajo 125
. Esta situación se refleja en que aun cuando los hijos sigan compartiendo el 

terreno con sus padres o hermanos, las divisiones entre los terrenos de la vivienda se 

hacen con bardas más altas que evitan la intercomunicación con los demás ocupantes 

del terreno, haciendo funcional la organización nuclearizada del grupo parental. 

Asimismo es común ver ciertas actitudes de competitividad entre los hermanos por 

mejorar la construcción de la vivienda, adoptando el modelo urbano occidental. Esta 

tendencia puede ser indicativa de que el modelo corporativo basado en la familia que 

ha caracterizado a la organización social de los maya-yucatecos desde cuando menos 

Ja época colonial y que fue muy bien aprovechado por los dominadores en diferentes 

épocas ha comenzado a fracturarse. 

Por otro lado como resultado del desempleo y la migración masculina que se 

lleva a cabo en la zona henequnera, originada por la quiebra de la industria del agave, 

un importante número de mujeres se han visto obligadas a asumir el papel de jefas de 

familia. Este cambio en la estructura familiar implica que queda también bajo su 

responsabilidad el mantenimiento y cuidado de los hijos, aun cuando reciban ayuda por 

parte de sus dos grupos parentales tanto el de orientación como el de procreación126
• 

documentos que consignan propiedad sobre la tierra a nombre de mujeres. 
125

.- Entre los actuales campesinos maya-yucatecos, la tierra o más propiamente el territorio no 
es visto únicamente como medio productivo sino también como espacio de reproducción social 
y simbólica y por lo tanto como referente de arraigo, pertenencia y por lo tanto de identidad 
colectiva. 
''" .- Al analizar las alianzas matrimoniales antropólogos como Durkheim, Mauss, Levi-Strauss 
suelen distinguir entre "dos tipos de familia: familia de orientación (aquella en la que nace el 
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Tal es el caso de doña L. Barea cuyo marido fue liquidado por Cordemex con una 

cantidad que le sirvió tan sólo para mantener a su familia dos meses. Quedo 

desempleado por varios meses hasta que tuvo que emigrar a Cancún en busca de 

trabajo. Para sobrevivir los meses de desempleo y mientras reunia algo de dinero para 

mandar a su familia, doña Laura tuvo que incorporarse al trabajo doméstico en la 

ciudad de Mérida dejando a sus 4 hijos menores al cuidado de su suegra. Debido al 

precario salario del esposo Laura tuvo que seguir trabajando más intensamente hasta 

llegar a aportar casi lo mismo que el esposo, que trabajaba como ayudante de albañil. 

Asi es cada vez mas usual en la comunidad de Uci ver una nueva forma de 

familia integrada por la madre y los hijos solos o con un pariente. generalmente una 

mujer mayor. que se ha incorporado a la familia como apoyo para la mujer que debido a 

la nueva situación ocupa ahora el papel de proveedor y jefe del grupo nuclear familiar. 

Pero también en el ámbito público la figura femenina emerge como protagonista, ya que 

las reuniones o asambleas que se realizan en las comunidades para tratar problemas 

colectivos o tomar decisiones de grupo están ahora integradas mayoritariamente por 

mujeres, y aunque en su acceso a los cargos públicos tanto formales como rituales es 

todavia dificil, se observa una tendencia a su incorporación 127 a la vida política de su 

localidad. 

En la región oriente la familia doméstica amplia o compuesta tiene un papel 

primordial como forma de organización, los lazos de parentesco refuerzan la cohesión y 

unidad del grupo familiar tanto en el aspecto económico como social. Debido a que los 

procesos de cambio han sido radicalmente diferentes a los que se dieron en la zona 

henequenera. en esta región la presencia de este tipo de familia se observa con más 

frecuencia. Los lazos de solidaridad y reciprocidad entre los parientes ya sean 

consanguineos. afines o rituales se refuerzan constantemente a través de la 

participación en actividades colectivas como las asambleas o reuniones políticas, las 

individuo) y familias de procreación (aquella en las que el individuo se casa) a este tipo análisis 
sobre la familia y grupos de parentesco se le conoce como teoria de la alianza". (Buchler, op. 
cit .. pp.25-27) 
•n_ Como ejemplo de este ascenso de la mujer al menos en la zona henequenera encontramos 
a doña Socorro que al frente de un grupo de mujeres de la comunidad fue elegida como 
Comisaria Municipal en la comisaria de Zacapuc perteneciente al municipio de Motul. Sin 
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fiestas comunitarias y los trabajos de fajina en bien de la comunidad, en las que se 

pone en juego el prestigio del grupo parental ya que se demuestra la fuerza y la unión 

que existe entre sus miembros. Una forma para explicar "estos intercambios - escribe 

Goodenoug 128
, - entre y dentro de las familias se realiza sobre la base de una distinción 

de identidades sociales { .. } implicadas y el modo como, a la luz de tales identidades { .. } 

los derechos y deberes de una determinada personalidad social se distribuyen en 

relación a los otros". 

El mecanismo de reciprocidad implica que quien recibe está obligado a retribuir 

en forma igual o semejante. El incumplimiento de este compromiso tiene una fuerte 

sanción social que es ejercida en primer término por el grupo de parientes y en segundo 

lugar por la autoridad correspondiente al campo civil o religioso donde se hubiera 

faltado al compromiso. La estigmatización consiste en estigmatizar al incumplido, 

mediante un conjunto de medidas que tienen por objetivo evidenciar públicamente la 

falta de seriedad y responsabilidad del individuo y en consecuencia marginarlo de 

participar en otras actividades durante un lapso que varia en razón de la gravedad de la 

falta cometida. Este mecanismo de control social aunque aún tiene fuerza suficiente 

para ser ejercido y aceptado por la mayoria, muestra ya cambios que inciden en la 

intensidad de la sanción y en las formas de cubrir la falta. 

5.5.- El parentesco ritual 

Decidimos dejar para el final esta variante de la relación de afinidad, debido a las 

particularidades que tiene como una relación social que cumple funciones paralelas y 

de apoyo al parentesco. al mismo tiempo que significa la validación religiosa y de la 

estructura formal del parentesco de un vinculo amistoso. La importancia del parentesco 

ntual entre los grupos maya-yucatecos tiene su origen en la implantación de la religión 

católica. ya que las dos formas más relevantes de esta forma de parentesco son el 

padrinazgo y el compadrazgo que se derivan de actos litúrgicos o ritos de paso como el 

bautizo y el matrimonio. En el caso de los mayas yucatecos existen dos tipos de 

embargo la oposición de la mayoria de los hombres de la comunidad le creó un clima de 
conflicto que finalmente después de unos meses la obligó a renunciar 
128 

.- Citado por Buchler, op. cit.. pp. 44. 
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padrinazgo que se dan en función principalmente del rito del bautizo: el bautizo 

tradicional o /1'e/s' mek' y el bautizo católico. 

El padrino de bautizo social y simbólicamente tiene el status de padre, ya que 

debe estar siempre pendiente de su ahijado y brindarle su apoyo siempre que lo 

necesite a lo largo de toda su vida. Si el padre llega a morir, el padrino asumirá su 

papel. En reciprocidad el apadrinado debe tener hacia el padrino el mismo respeto y 

consideración que a su padre As11nismo la relación de compadrazgo que se establece 

entre el padre y el padrino suele extenderse a las dos familias que de esa manera 

establecen una alianza y un compromiso de ayuda mutua. También en este tipo de 

parentesco funciona el tabú del incesto tanto. entre padrinos y ahijados como entre 

compadres pues ·· los ahijados son propiamente como hijos y los compadres pasan a 

ser casi nuestros hermanos" señaló el matrimonio formado por don Feliciano Cohuo y 

doña Carmita Ch1 vecinos de Uci. En el mismo sentido se expresaron don Luis Uicab y 

su esposa doña Lucila May que viven en Kanxoc. 

La selección del padrino varia según el caso. En el bautizo, al escoger el padrino 

se privilegian el parentesco consanguíneo, en primer lugar por la linea paterna y 

secundariamente por la materna. de preferencia se busca que los futuros padrinos 

sean jóvenes. casados y reúnan las características morales como el ser buen padre en 

el sentido de buen proveedor. trabajador. honrado y con cierto conocimiento de los 

rituales religiosos. especialmente aquellos vinculados al trabajo del campo en el caso 

del hombre, en tanto que para la madrina se pide que sea buena esposa y madre. 

dando por hecho que s1 desempeña bien estos papeles es consecuencia de los 

conocimientos que tiene al respecto Estas caracteristicas se deben a que el padrino es 

visto paralelamente vinculado al papel del padre que guiará y protegerá al ahijado. En 

tanto que en la selección del padnno de matrimonio tiene mayor importancia la posición 

económica, el prestigio o las relaciones sociales. pues lo que se busca es encontrar una 

persona que sirva de apoyo al recién casado para la formación de su nueva familia ya 

sea en cuestiones económicas o sociales. 

En general estos requisitos siguen funcionando para la selección del padrino en 

las dos zonas estudiadas. aunque en la zona henequenera en algunas familias se 

empiezan a ver cambios tanto en los criterios para seleccionar a los padrinos como en 
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la realización de las ceremonias e incluso en el trato que se da entre los compadres. 

Tales cambios se presentan en especial en el matrimonio pues se han introducido 

elementos provenientes de la sociedad urbana occidental como nombrar padrinos para 

cada una de los elementos que integran la fiesta y los criterios de selección van más en 

función de la posición económica que de los criterios prevalecientes que ya 

mencionamos. No obstante las relaciones de parentesco ritual afirma la cohesión social 

y consolida los vínculos de reciprocidad y solidaridad entre los integrantes de la familia 

extensa y ampliada. 

Los grupos familiares actuales en el medio rural yucateco aunque en su mayoría 

continúan funcionando como unidades corporativas que sirven como base de apoyo 

para ciertas acciones colectivas y su pertenencia a ellos es requisito indispensable para 

formar parte de la comunidad y tener acceso a la tierra y al poder, han experimentado 

cambios que tienen que ver con el desarrollo histórico social en cada una de las zonas 

estudiadas. En este sentido tenemos que los cambios más significativos que se han 

operado en las relaciones de parentesco se localizan en la ex zona henequenera, 

especialmente en la familia nuclear. tanto en su composición, como en cuanto a la 

reasignación de los papeles tradicionales de los integrantes de la pareja conyugal, 

como resultado de los movimientos migratorios y la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo. Es en este sentido que su papel como principal reproductora y 

transmisora del sistema de normas y valores se ha alterado sustancialmente dejando a 

otros miembros.de la familia esta tarea. 

A pesar de estos cambios. la familia entre los mayas actuales es todavía el 

espacio social privilegiado donde se depositan y resguardan los emblemas de la 

identidad étnica. que forman parte del "discurso oculto o secreto" que hace referencia 

no sólo a la lengua sino al conjunto de prácticas sociales y simbólicas que forman parte 

de la matriz cultural que los distingue de otros grupos étnicos. De tal manera que el 

grupo familiar lo mismo el nuclear que el ampliado es el espacio social donde se recrea 

y reproduce la identidad colectiva. 

Asimismo el parentesco es el mecanismo que ha permitido a los campesinos 

mayas y su familia su continuidad histórica y cultural en la medida en que ha dado lugar 

a la formación de grupos amplios que les proporcionan sentimientos de pertenencia y 
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de seguridad y les da la posibilidad de participar en el sistema de transacciones que 

establecen con los sectores dominantes. 

6.- Hacia la modernidad y el progreso. Cambio y continuidad: mestizos y catrinas 

La cotidianeidad es el espacio donde más se desempeña o manifiesta realmente la 

cultura. donde se despoja de lo ideal y donde el comportamiento individual es un 

acercamiento al comportamiento colectivo. Así tanto la forma de vestir y el donde se 

vive pueden ser expresiones individuales pero también colectivas de la adscripción e 

identidad de una colectividad. El lugar o espacio cotidiano en donde se reproducen los 

sujetos sociales tanto individual como socialmente, manifiestan con toda claridad las 

diferencias o semejanzas con respecto "al otro". 129 

Para los mayas actuales de Yucatán, más propiamente para una parte 

significativa de las mujeres maya-yucatecas pertenecientes al medio rural, el vestido 

"tradicional" o hipil 130 ha dejado de ser un signo diacrítico de identidad étnica y 

paulatinamente está siendo sustituido por prendas de la moda occidental. Al respecto 

es interesante señalar el proceso de apropiación de que ha sido objeto esta 

indumentaria por parte de las mujeres de otros grupos sociales, ha contribuido a 

introducir nuevos elementos en la confección del hipil a fin de adaptarlo a las 

necesidades y los patrones estéticos de las otras mujeres. 

Sin embargo, podríamos pensar que su persistencia entre las mujeres que se 

auioidentifican como mayas, tal vez, este expresando una actitud de resistencia que se 

encuentre influenciada por la reevaluación de que ha sido objeto por parte de las 

mujeres de los estratos sociales más altos. En el abandono de esta prenda actúan 

varios factores tales como los gastos que implican su confección por el alto costo de los 

"".- La vivienda y la indumentaria tradicional actualmente operan más como marcadores de 
clase que de identidad étnica. esta connotación se subsume, siendo utilizados como sinónimos 
para señalar una situación social y económica desigual y subordinada. Aunque la indumentaria 
pueda ser utilizada eventualmente corno marcador étnico. esta categorización se encuentra 
subsumida a la de clase social 
'-"'.- La indumentaria de la mujer maya-yucateca estuvo integrada desde la época colonial por 
dos prendas principales: el hipil o vestido de diario y el terno o vestido de gala. En ambos casos 
la prenda es elaborada con tela blanca de algodón y esta integrada por dos piezas. un medio 
fondo con bordado al final y encima un vestido con coloridos bordados en la parte alta y al final. 
La primera prenda es corta mientras que la segunda es larga hasta el tobillo. Ambas se 
complementan con alhajas de oro y rebozo. 
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materiales que se emplean, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que la 

obliga a emigrar a la ciudad y a sustituir esta prenda por formas de vestir más 

modernas, sobre todo entre las nuevas generaciones 131 que desean dejar de· ser vistas 

como "mestizas" y transformarse en "catrinas". 

No obstante el uso más o menos generalizado del vestido tradicional, por 

mujeres de diferentes estratos sociales, aparece como una revaloración de esta prenda 

y ha influido en dos sentidos: el primero que actúa hacia fuera, ocasionado que 

actualmente pueda ser interpretado desde el exterior como marcador de identidad 

regional'"'. despojándolo asi de su connotación étnica. En tanto que hacia el interior del 

estado cumple una doble función, en primer lugar como indicador de clase entre las 

mujeres no 1ndigenas, dependiendo de los espacios sociales en los que se utilice y de 

las diferentes mujeres que lo porten, y secundariamente como marcador étnico entre 

las que se autoidentifican como mestizas o mayas, en la medida en que la apropiación 

de esta prenda por "las otras" ha matizado el significado estigmatizante vinculado con lo 

maya 

Mientras las féminas pertenecientes a las clases medias o altas confeccionan el 

h1pil en telas finas y con ricos bordados a mano de punto de cruz (xoc/Jic/wy) y lo usan 

ocasionalmente "para estar en casa": las esposas e hijas de campesinos lo visten 

cotidianamente y son hechos con telas de baja calidad y bordados sencillos a máquina 

que han sustituido el bordado a mano e incluso recientemente se ha empezado a 

utilizar en lugar del bordado tela estampada s1mulandolo. En tanto que el vestido de lujo 

o terno ha desaparecido def1nit1vamente del escaso guardarropa de la mujer 

campesina. quedándose como propio de las mujeres de las clases económicamente 

131
.- De esta manera el hipil no es un claro o definitivo marcador de identidad étnica maya, 

pues es utilizado inclusive entre las mujeres de las clases mas altas de la ciudad de Mérida 
capital del estado y por mujeres de diferente extracción social, incluso por mujeres provenientes 
del extranjero 
"' - Asi se ha vuelto frecuente que en los actos políticos que pretenden dar una imagen del 
estado de Yucatan se lleven preferentemente a mujeres que visten el hipil sea que lo vistan 
cotidianamente o que se presione a aquellas que no lo usan para que lo vistan en esas 
ocasiones. Mientras que en el ámbito social se suele utilizar el vestido tradicional de gala que 
es el terno, lo mismo lo portan jóvenes edecanes en eventos culturales que en concursos de 
belleza. 
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más favorecidas tanto en el medio rural 133 como urbano. Formando parte de estas 

prendas pero sobre todo en ocasiones de fiesta se encuentran los rosarios y aretes de 

oro, filigrana y coral. En éstos como en el caso del vestido, el número y calidad de las 

joyas indica el grupo social al que pertenece la mujer que las luce 134
. 

Sin embargo a pesar de los procesos mencionados encontramos que un 

importante número de las mujeres (76.6%) que integran la muestra continúan usando 

el hipil como prenda cotidiana. El resto se divide entre las que sólo lo hacen en 

ocasiones especiales (15.3%) como las fiestas comunitarias (del santo patrón, carnaval, 

los gremios) y/o cuando por alguna razón de tipo social e incluso político es necesario 

utilizarlo como símbolo de identidad o de filiación cultural y finalmente aquellas (8.1 %) 

que ya no lo utilizan nunca. La mayor parte de las mujeres que no visten esta prenda 

tradicional paralelamente muestran una tendencia al abandono de la lengua maya, lo 

cual implica de algún modo un cierto renunciamiento a su cultura materna. (ver cuadro 

15) La mayoría de estas mujeres trabajan fuera de su comunidad de origen, 

generalmente en la ciudad de Mérida o Cancún donde desempeñan trabajos mejor 

pagados y calificados que el trabajo doméstico 

En el municipio de Motul se observa que un número significativo de la población 

femenina aún continúa utilizándolo 135
, mientras que el resto solamente lo porta en 

ocasiones especiales o ya no lo viste en ninguna ocasión. Este proceso de abandono 

del hipil se muestra con toda claridad en las comisarias más alejadas de la cabecera 

'-" - Como un e1emplo de esta situación se encuentran los grupos bailadores de jarana que se 
twn formado en casi todos los municipios del Estado. incluyendo la ciudad de Mérida, en los 
que participan las jóvenes pertenecientes a las familias de mayores ingresos de cada municipio 
e 111cluso comisarias y que portan siempre el terno o vestido de gala. Es conveniente señalar 
que el costo de esta prenda oscila entre 30 y 50 mil pesos que va de acuerdo con la calidad de 
la tela. los hilos y la creatividad del diseño en forma y color del bordado ya que si éste es 
elaborado a mano su valor aumenta considerablemente. A todo esto deben sumarse las alhajas 
que se usan como accesorios, tales como grandes rosarios. collares de coral y aretes que 
"deben ser" de preferencia. de oro 
"·' - Por to que respecta a las joyas. aunque todavia algunas mujeres integrantes de los estratos 
ba1os logran adquirir algunas alhajas. son utilizadas como fondo de ahorro para los eventos 
especiales de la vida cotidiana de la familia como bodas. enfermedad, muerte etc., 
sustituyéndolas actualmente por joyería de fantasia. 
'-"'.- Motu! muestra una tendencia hacia el abandono del hipil. pues si sumamos las que sólo lo 
usan en ocasiones especiales (16.10%) y aquellas que ya no lo visten nunca (15.50%) tenemos 
que para un tercio de las mujeres de este municipio, el vestido tradicional ha pasado a ser ajeno 
a su vida cotidiana 
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municipal, pues aunque todavía es utilizado como prenda cotidiana por muchas mujeres 

adultas, las jóvenes sólo lo hacen en ocasiones especiales, prefiriendo la ropa 

occidental como vestidos, pantalones y bermudas para uso diario y vestidos de noche 

para las fiestas tanto familiares como comunitarias. 

I· l"L't t1<·11 <' i;i Total muestra Motu! Valladolid 

¡·..,o 1:olidia1111 76.6 68.40 85.60 
i'.11 ol'a .... io11r~ 

15.3 J 6.10 14.40 l."•)ll'('j¡¡j¡·~ 

En 11ing1111a 8.1 15.50 oca.~iú11 
--·- --- .. -·-· 

Total 100 100 100 
_J ... -- ··-- ---~----·-·--

En comparación, encontramos que el número y frecuencia en la utilización de 

este vestido se acentúa en el municipio de Valladolid y en general en las comunidades 

del Oriente. donde nuestros datos no registraron a ninguna mujer que no lo vista 

aunque sea ocasionalmente 136 De este modo en Kanxoc el hipil continúa siendo de uso 

cotidiano entre la mayoria de las mujeres incluyendo a las jóvenes y niñas. Sin embargo 

las niñas y adolescentes que asisten a la escuela han iniciado la alternacia entre el 

vestido y el hipil 137 En tanto que los dias de fiesta ya sea familiar o comunitaria la 

mayor parte de las niñas, Jóvenes y señoras visten el hipil como traje de gala 138
• 

136
.- Por su parte en el municipio de Valladolid vestir el hipil como prenda diaria se eleva al 

85.6% contra el 14.4% que lo usa ocasionalmente y que esta representado por mujeres jóvenes 
que han salido a trabajar o han tenido oportunidad de estudiar por lo menos hasta la 
secundaria. 
137

.- Cuando las niñas asisten a la escuela las madres prefieren vestirlas con prendas modernas 
"para que las maestras no las mal vean", pero al regresar a su casa vuelven a vestir el hipil. Lo 
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Aunque para la heteroadscrpción el vestido es un marcador ambiguo y confuso 

en relación con la identidad en general y la étnica en particular, para la gente de esta 

comunidad el uso del hipil es referente de autoadscripción étnica y comunitaria. Incluso 

hacia el interior entre las mujeres el hipil funciona como diferenciador de edad, estado 

civil y condición social 139 que se expresa en el tipo de tela y el bordado. Esta 

diferenciación se hace más evidente durante las fiestas colectivas o en ciertos ritos de 

paso como el bautizo o el matrimonio 140 

La Comisaria de Uci. la más cercana a Motul la cabecera municipal, presenta el 

más alto porcentaje (80.3%) de mujeres que siguen portando el hipil como vestido diario 

y para toda ocasión En tanto que Zacapuc. la comisaria más alejada de la cabecera 

municipal. pero que se encuentra en la carretera que va a Telct1ac Puerto. se concentra 

el menor porcentaje (40 5%) de mujeres que usan el hipil cotidianamente y el más alto 

(40.5%) de las que ya no lo usan en ninguna ocasión 141 En cambio en el municipio de 

Valladolid el mayor porcentaje (90.2%) de las mujeres que siguen vistiendo 

cotidianamente el hipil se localiza en Kanxoc. la comisaria más alejada de la cabecera 

municipal La cercanía o lejanía de las comunidades estudiadas está en relación con el 

mayor o menor acceso a los centro de trabajo y por lo tanto con la incorporación de la 

... - ". -----------------

mismo pasa con las pocas adolescentes que llegan llasta el nivel secundario, donde son 
obligadas a usar uniforme. pero como éste resulta ser "caro y poco atractivo", las alumnas 
prefieren ponerse ropa moderna cuya tela y confección es mucho más económica que aquél. 
138 

- A excepción de unas cuantas ni1ias y Jóvenes que lucen prendas modernas que les han 
sido regaladas por parientes que han migrado a Canclin 
''".- Las niiias y las mujeres Jóvenes y solteras utilizan telas y bordados en colores pastel, 
especialmente el rosa y el azul. el vestido es corto y sin justán. Las muchachas en los días de 
fiesta suelen llevar cadenas y aretes de oro que les fueron regalados por sus padres y que 
forman parte de la "dote" que llevaran al matrimonio. Las mujeres adultas y las jóvenes casadas 
usan h1piles de tela blanca y bordados multicolores complementados con justán y también 
joyería ele oro. Al igual que en la zona henequenera se empieza a observar entre las mujeres de 
menores recursos. la introducción de aplicaciones de tela pintada con flores, simulando el 
bordado. 
'"' - Tanto entre las mujeres ele Uci como de Kanxoc el vestido de lujo o terno prácticamente ha 
desaparecido ya que sólo un reducido nt'1mero perteneciente a las familias de mejores ingresos 
poseen uno y lo reservan para ocasiones muy especiales como las fiestas del santo patrón o 
ciertos eventos políticos. 
141 

- La cercanía a la carretera ha facilitado el traslado de las mujeres hacia el puerto de Telchac 
pero sobre todo llacia la ciudad de Mérida donde se insertan en el trabajo doméstico y algunas 
más en las rnaquiladoras del corredor industrial Mérida-Progreso En tanto que para las mujeres 
de Uci la cercanía de Motul es relativa ya que no cuentan con transporte colectivo que les 
permita salir fácilmente de la comunidad. 
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mujer al mundo laboral, lo que parece estar influyendo como factor importante en el 

paulatino abandono de esta prenda. 

De este modo tenemos que aunque es en la zona henequenera donde puede 

observarse más claramente un paulatino y manifiesto abandono del hipil en forma 

definitiva, este proceso también se ha iniciado en el oriente donde observamos que más 

del 10% de las mu¡eres ya ha dejado de utilizarlo cotidianamente, destinándolo sólo a 

las ocasiones especiales. Como en el caso de la lengua la continuidad en el uso del 

hipil se encuentra sobre todo entre las mujeres mayores de 30 años, por lo que el uso 

del hipil tiende a decrecer en razón directa con la edad de la mujer. con su inserción en 

el mercado de trabajo y el grado de escolaridad. 

En la medida en que la mujer sale de su espacio familiar y comunitario para 

incorporarse al mercado laboral se inicia la sustitución del hipil como prenda cotidiana. 

reservándolo como vestido para ocasiones especiales. Aquí cabría hacer una 

diferenciación con respecto a las ocasiones especiales. pues mientras para las mujeres 

pertenecientes a familias que se autoident1f1can como mayas el hipil ha venido a ser el 

vestido de gala no sólo en función del costo sino también del significado simbólico y que 

se reserva sólo para aquellos actos que son importantes para la conservación y 

reafirmación de su cultura y de su identidad; para las mujeres de los otros grupos 

sociales. especialmente de la ciudad de Mérida, este vestido tiene una connotación 

hasta cierto punto folklórica y es utilizado casi exclusivamente en el ámbito privado, ya 

que para el publico se ha dejado al terno. que mientras más fina la tela y más rico el 

bordado más demostrará la "fineza" y el poder económico de su dueña. Los cambios de 

uso y s1gnif1cado que ha experimentado el h1p1I es un ejemplo de lo que Bonf11 142 llamó 

cultura a¡ena 

Por lo que respecta a los hombres, el traje tradicional maya formado por pantalón 

blanco y ancho complementado por una camisa también blanca y alpargatas del mismo 

color ha desaparecido definitivamente tanto como prenda cotidiana como de fiesta 143
• El 

142
.- Para una información más amplia sobre este planteamiento ver : G. Bonfil Batalla. "Los 

pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales" en N. García Canclíni, ed. Políticas 
culturales en América Latina, Ed. Grijalbo, México, 1987: 89-129. 
'".- En el caso de los hombres solamente en algunas comunidades del oriente y del sur del 
estado pueden observarse a unos cuantos hombres muy ancianos vistiendo la indumentaria 
tradicional. En tanto que entre los jóvenes únicamente es utilizada como indumentaria para 
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proceso migratorio campo-ciudad que expulsó muy tempranamente al hombre fuera de 

su mundo de vida natural y cotidiano lo forzó a adoptar nuevas formas de vestir más 

acordes con su mundo laboral. La continua migración masculina hacia la ciudad capital 

del estado y de las ciudades turísticas del caribe mexicano, convirtió al hombre en el 

primer agente de cambio. especialmente en aspectos que afectaron el mundo de vida 

cotidiano del grupo familiar. Las modificaciones en los patrones de consumo referidos a 

la alimentación y el vestido. así como la adquisición de aparatos electrónicos como el 

radio y la televisión contribuyeron a ampliar la visión del mundo del "otro". 

Sin embargo en el caso de los hombres el abandono de su forma tradicional de 

vestir no ha implicado necesariamente un cambio de su identidad étnica maya, ya que 

ésta se apoya ahora en otros referentes "menos visibles" hacia el exterior como la 

lengua, el territorio y el mundo simbólico. Aunque al igual que las mujeres los hombres 

jóvenes muestran una tendencia hacia la modificación o abandono de sus referentes 

identitarios mayas de autoadscripción, apropiándose de aquellos que identifican a "los 

otros" en el intento de dejar de ser maya. mestizo o macehual y parecerse al otro. Sin 

embargo el color, el estilo. la calidad y tipo de tela denotan una cierta particularidad que 

lo diferencia de aquellos a quienes pretende parecerse144 

La forma de vestir es el primer referente identitario que el individuo cambia al 

reconstruir su identidad y aunque se le considera como indicio de filiación étnica, 

también opera como marcador de identidad social o laboral. Esto significa que la forma 

de vestir que implica desde la calidad y colores de las telas hasta el tipo de prendas y el 

corno y cuando utilizarlas forma parte de los procesos identítarios. Entre algunos grupos 

indígenas la indumentaria, denotan por si misma su filiación étnica, en tanto que para 

bailar el baile tipíco o en individuos pertenecientes a grupos especializados en esta actividad 
tales como los conjuntos de ballet folklórico de las instituciones educativas u organismos del 
Estado. En tanto que los niños solamente son vestidos con motivo de las fiestas escolares. 
144

.- Aunque los hombres adultos se visten a la usanza occidental con pantalones y camisas, en 
general muestran una tendencia a seleccionar confecciones y telas de colores no 
convencionales como el amarillo. el verde claro. el rosado o el morado que generalmente 
acompañan con sandalias de plástico. en tanto que los mas jóvenes suelen preferir la mezclilla 
para los pantalones, que suelen complementar con camisetas de algodón con grandes dibujos 
o letreros y tenis. 
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otros grupos sociales el vestir a la moda o con determinadas telas y tipos es la 

indumentaria es utilizada como signo de identidad social o laboral 145
. 

Consideramos que pese a su variabilidad, el hipil es la indumentaria femenina 

característica de gran parte de las mujeres del Yucatán contemporáneo, y que si bien la 

importancia que tenia por si mismo corno signo diacriti.co de identidad étnica se ha 

matizado por efectos del proceso de apropiación ya descrito, convirtiéndose para las 

mujeres de algunas comunidades. sobre todo de la región oriente, en signo de identidad 

comunitaria. Aunque esta diversidad se establece fundamentalmente en función del 

diseño de la prenda se ha constituido en un elemento de diferenciación individual y 

colectiva; de clase y comunitaria pero también estas siendo utilizada como marcador de 

identidad regional, situación que tiende a mantener la vigencia de esta prenda que en el 

fondo conserva su connotación étnica 146
. 

7.- La vivienda familiar y el uso del espacio 

Algunos investigadores (Ruz, Bartolomé) 147 han abordado la vivienda como parte de la 

etnicidad, sin embargo en nuestro trabajo no apareció por lo menos a nivel manifiesto 

una correspondencia significativa entre la persistencia de la llamada vivienda tradicional 

maya y la autoident1f1cación étnica. que se encuentra encubierta por la adscripción de 

clase. La información obtenida nos muestra una vinculación más directa entre el tipo de 

vivienda y el estrato social de la familia. En este sentido los cambios o modificaciones 

realizadas a la vivienda. reflejan casi siempre la situación socieconómica del grupo 

familiar 148
, aunque también el proceso de incorporación de elementos considerados 

"''.-Tal es el caso de los que visten ropa con las marcas de conocidos diseñadores o el tipo de 
indumentaria que es identificada con determinadas actividades laborales como es el caso de los 
innumerables uniformes 
''".· Esto puede ser claramente observado, cuando las mujeres no mayas que visten esta 
prenda ya sea en su versión de diario o de lujo suelen decir que están de mestizas. Así por 
ejemplo en ciertos eventos sociales como el carnaval. se destina una noche llamada noche 
regional a resaltar "la tradición maya" y donde las mujeres y hombres deben portar el traje 
tradicional. 
'·".-Al respecto Mano H. Huz. (op. cit. 1992: 204-208 y Bartolomé, 19) menciona que existen 
ciertas constantes en la forma y los materiales en las viviendas mayas, así como en la escasez 
de su mobiliario y el uso del espacio. que están determinados por el nicho ecológico de cada 
etnia y son utilizadas como referentes de heteroidentificación. 
•••.- La sustitución del guano por la lámina de asbesto para el techo de la vivienda, ha sido 
resultado del alto costo del material tradicional y el todavía más alto del cemento, quedando 
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como propios de la vivienda moderna es visto como una forma de adquirir cierto status 

dentro de la comunidad, que denota progreso y modernidad. 

Los cambios y modificaciones más importantes se presentan en los materiales 

de construcción y no en el tipo de la vivienda, ya que en general ésta mantiene el 

mismo patrón formado por una pieza rectangular amplia a lo ancho de la cuál se 

colgarán las hamacas por la noche, mientras por el día alrededor de la pieza se colocan 

los escasos enseres domésticos como sillas, ropero etc. tal como se hace en la 

vivienda tradicional. aunque ésta es de menores dimensiones. 

De tal modo que sólo una mi noria ( 17. 75%) del total de la muestra sigue 

habitando en la vivienda "tradicional maya" de techo de guano, paredes de bajareque o 

de bajareque y barro y piso de tierra. En los dos municipios la vivienda predominante 

(49.28%) es la que llamamos "mixta" donde se ha reemplazado el techo de guano por 

láminas de asbesto y/o el piso de tierra por el de cemento. En tanto que 

aproximadamente cerca de una tercera parte (32.97%) habita ya en casas de 

construcción moderna con techos y pisos de cemento y paredes de mampostería. 

A pesar de la modernización de la vivienda la mayoría de los habitantes de 

ambos municipios, continúan realizando la mayor parte de sus actividades cotidianas al 

aire libre, siendo las funciones principales servir de dormitorio y como espacio para 

recibir a las visitas, pues incluso la comida es servida fuera de la habitación principal, 

dentro del pequerio cuarto que sirve de cocina. Es frecuente también ver colgados de 

las paredes de las casas los recuerdos familiares como fotografías, así como los 

articulas domésticos mas utilizados como el casi infaltable ropero en ocasiones ya muy 

viejo y desvencijado. las hamacas donde se duerme y se conversa, quizá uno o dos 

bancos o bien sillas de madera igualmente viejas que el ropero y por lo menos un 

pequeño radio que con su música apenas consigue interrumpir el silencio de las 

tranquilas y silenciosas calles del pueblo. Es conveniente señalar que muchas de las 

familias que poseen casas de construcción moderna, mantienen atrás de ésta, aunque 

ya bastante deteriorada, la casa tradicional a la que se asigna diferentes usos: como 

cocina, baño o bien como bodega. 

ambos fuera de las posibilidades de la mayoría de los campesinos mayas que habitan en las 
zonas rurales y aun en las comisarias de la capital del estado. 
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La comparación entre ambos municipios nos presenta diferencias importantes en 

cuanto al tipo de vivienda. El tipo llamado tradicional. es más alto en el municipio de 

Valladolid donde casi la tercera parte de las familias (34.80%) habita este tipo de casa. 

mientras que la construcción moderna es apenas del 16.70% En Motul. por el contrario 

el tipo de casa-habitación más frecuente es la moderna (49.90%) en tanto que sólo un 

reducido número de familias (2 10%) vive en la llamada "casa de paja" (Ver cuadro16) 

l 'u,ulro 1 f> 

1 
Estado 

1 Total muestra 1 Valladnlid 
1 

l\lotul 

J'1·;1dil'io11;1I 5.lJ4 17.75 34.8() 2.IO 

;\li:-.la 45.0lJ 4q,2s 51 .30 52.00 

:\1cHlt•r11;1 48.ú2 32.97 l ().j"() 49.90 
. -----------·--·---··----· ---+-·---~--

·¡ olal ]()() 100 100 1 100 
1 

!=m•11lt•: l:1H'm•:l!.1 i<Jl)(> y t"t'll:h1 g,'lll'r•d ele.• poJ,f,1d1'111 y \•h·it•11cl.1 2000. 
l.us ,f,1111~ 1f,.l ,·~1.11lo ~t·:=:·t'111 ,.J n•11s11 1!,.J ;~O()() l1.u-t•11 ,l¡f,·n•11<:i.1s t_•uln• pisos, p.1n•,lt•s ~- 1t·d1os por 

'"''I'•''"·"'º· por'º l'lhll ltHlloHlllJS l., p.11 lt• ,1,. l.1 \'ivit•111l.1 l(IH' 1 ... sufd,111 lllol~'Oll'S f._'1lllll1ioio P•''°'' t.'n111plt•lllt!11lu 

"'•'.:'•í11l.1!0111111·-=11.1.;: 1l1·11111".:11.11·l.1-:iÍi1·.11·i1'111. 

Las condiciones de hacinamiento que prevalecían en el medio rural yucateco han 

experimentado algunos cambios que tienen que ver con la disposición del espacio 

cotidiano. entre ellos el más importante es el relacionado con el número de piezas que 

1nlegran las casas-habitación De acuerdo con nuestra información, las viviendas 

predominantes son las formadas por dos y tres cuartos en ambos municipios, aunque 

cabe señalar que en éstas se contabilizan los espacios que sirven para cocinar y 

bar'iarse y que en muchas ocasrones son pequeñas construcciones improvisadas de 

diversos materiales o bien la deteriorada casa de paja que ya no se utiliza para dormir. 

De este modo del total de la población estudiada sólo una minoría (16.2%) vive en 

casas de una sola habitación. que al igual que ayer tiene múltiples funciones: 

dormitorio, cocina, baño etc. 
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Hasta hace relativamente poco tiempo unos 15 o 20 años, el paisaje de los 

poblados del medio rural yucateco estaba cubierto por las "tradicionales casas de paja". 

Actualmente la vivienda tradicional esta siendo paulatina e inexorablemente sustituida 

por la vivienda que llamamos mixta, que significa el surgimiento de un tipo de vivienda 

que representa una mezcla de lo antiguo y lo moderno. 

Por otra parte el aumento de la vivienda moderna sobre todo en la zona 

henequenera está en relación directa con los ingresos provenientes de la migración de 

sus habitantes y tiene 1mplic1tas cuestiones de status y de prestigio social. Como en el 

caso de la lengua y del vestido. el cambio de la vivienda tradicional además de las 

razones económicas ya mencionadas, conlleva deshacerse del estigma de "indio" que 

es equiparable al de "pobre" que representa vivir en casa de paja. Aunque en la zona 

henequenera este proceso es más evidente, también en la zona del oriente se observa 

una tendencia a sustituir los materiales propios de la "casa tradicional" como el techo de 

guano. el piso de tierra. por otros más modernos como las láminas de asbesto, el piso 

de cemento e incluso de mosaico. 

Bien sea forzadamente en primera instancia por falta de recursos sobre todo en 

el caso del techo. pero también por prestigio social, las familias que de alguna manera 

obtienen mayores recursos prefieren hacer el cambio hacia una vivienda más moderna. 

por lo menos en cuanto a materiales. Sin embargo la sustitución de la casa tradicional 

no corresponde a la discontinuidad en el uso del espacio físico y social residencial. En 

ta vivienda es donde se practica la cotidianeidad que se presenta como un mundo 

1ntersubjetivo 14" y que se comparte no solamente con los miembros del grupo parental, 

sino también en ocasiones especificas con otros miembros del colectivo social 

comunal. ';o 

Otro factor a considerar dentro de este contexto y que establece diferencias 

internas básicamente de clase entre los habitantes de los dos municipios es el menaje 

Retomando a Berger y Luckmann (1973) lo cotidiano se presenta como un mundo 
1ntersubjetivo como un mundo de experiencias subjetivas compartidas por el grupo de actores 
sociales comprometidos en un proceso de interacción. (citado en M. Bartolomé op. cit.. 1997: 
85). 
"º- Tal como lo expresa Ruz (ibid.) "La factura de la vivienda es algo más que un mero 
e¡ercicio de arquitectura artesanal: es momento único para reforzar formas tradicionales de 
organización social" haciendo alusión a los mecanismos de solidaridad y reciprocidad. 
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de casa. Aun cuando en la zona henequenera es más amplio y "moderno" ya que 

algunas casas cuentan además de los muebles ya mencionados con otros que 

simbolizan "el progreso" como la televisión, radiograbadora. refrigerador, estufa de gas 

e incluso lavadoras. También en la zona del oriente empiezan a verse cada vez más 

casas de construcción moderna que al igual que en el otro municipio poseen esos 

aparatos. 

Asimismo los servicios con los que cuenta la vivienda considerados como 

indicadores de clase. reflejan las condiciones de vida de la población rural y de alguna 

manera nos señalan en este caso el grado de marginalidad que en este aspecto tienen 

los indigenas mayas. De este modo encontramos que, más de la mitad del total (60. 

15%) de las familias encuestadas dispone de agua potable. mientras que un porcentaje 

importante (39.44%) carecen de este servicio. abasteciéndose con agua de pozo ya sea 

propio o comunitario o bien comprándola a los que la tienen. ( Ver cuadro 17) 

Cu.ulru 1 ~¡ 

Estado Tntal muestra Valladolid Motu! 

1 lc·drÍcitl:ul 95.07 91.67 85.60 97.20 
\g11<1 1•111uh;11la .-11 ,.f 93.44 60.15 84.60 38.20 :\1nhil11 tlt• la\¡, i1•1ula 

~·1111i .. po11t•11 dt• 6.09 39.44 15.20 61.SO ilf',\l,ll'ltltlll:Hl;t 

Contrastando las dos zonas vemos que la mayor carencia de este servicio se 

encuentra en el municipio de Motu! donde más de la mitad (61.80%) no cuenta con 

agua potable. En tanto que en el municipio de Valladolid la dotación de agua potable 

abarca a más de las tres cuartas partes (84.60%) de las familias estudiadas. En general 

podemos decir que el alto porcentaje de habitantes que aún no tienen agua potable 

obedece al alto costo que implica su introducción y que debe ser pagada por el usuario. 
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Pero ademas cabe agregar que del porcentaje que tiene acceso a este servicio, sólo 

una minoría (13.8%) lo tienen dentro de la casa. 151 

Por lo que respecta a la energía eléctrica consideramos que la disponibilidad de 

este servicio ademas de indicar el nivel socioeconómico que se refleja en el uso de 

aparatos electrodomésticos, refleja también el nivel de comunicación tiene con respecto 

al mundo exterior El hecho de que casi el total (91 67%) cuentan con energia eléctrica, 

tanto a nivel general como de municipios con este servicio, nos posibilita a inferir que la 

población rural de Yucatan tiene un amplio acceso a los medios de comunicación, así 

como a ciertos objetos que representan la modernidad y el progreso, que otorgan a 

quiénes los poseen. prestigio social 

En cuanto al indicador de menaje de la casa, encontramos que entre las familias 

que integraron la muestra. la mayor parte reportaron tener un promedio de entre 2 y 5 

aparatos eléctricos. dentro de los que se destaca por el número de personas que lo 

poseen. el radio y/o radiograbadora. seguido por la televisión. la plancha. También se 

encuentra frecuentemente a la maquina de coser, aunque en la mayoría de los casos 

no es propiedad de la familia sino prestada para el trabajo de maquila de ropa. Como 

puede verse la amplia relación con el exterior a través de los medios masivos de 

comunicación. permite a los habitantes de estas zonas rurales de Yucatan conocer, 

aunque ideolog1zado. el mundo de "los otros' 

Así este mundo de vida de "los otros" se vuelve asequible. es decir es un mundo 

que nunca estuvo a su alcance pero que puede estarlo dependiendo de grados 

subjetivos de probabilidad y también de grados de capacidad fisica, técnica etc. que 

permita el mundo cot1d1ano del individuo. es decir. que la probabilidad de tener acceso a 

un mundo de vida que aparece comparativamente mejor, refuerza el sentimiento de 

inferioridad pero paradójicamente al mismo tiempo el conocimiento y dominio de su 

mundo de vida cotidiano lo hace volverse hacia él. por ser lo que conoce y en 

consecuencia le proporciona un sentimiento de seguridad 152 

'" - La mayor disponibilidad de agua en la zona del oriente tiene mucho que ver con la 
existencia de numerosos cenotes de donde se extrae el vital liquido que sirve para cubrir tas 
necesidades de la población. Por el contrario en la zona henequenera la existencia de estas 
fuentes naturales de aprovisionamiento son mas escasas. por lo que la obtención del agua 
implica cavar hasta llegar al manto freatico ocasionando un mayor gasto en infraestructura. 
'".-al respecto Satriani seriala que "el apego frecuentemente excesivo (así puede parecernos) 
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En relación también con la vida cotidiana se tomó en cuenta la eliminación de 

excretas, pues esta práctica está relacionada muy estrechamente con las condiciones 

reales de vida y de salud pero también con el mundo simbólico. tanto ritualizado como 

ideológico del cuerpo. a través de la percepción de la salud y la enfermedad. 

Considerada como una práctica insalubre y propia de lo que Bartolomé (1997) llama 

"gente de costumbre" encontrarnos que un altisimo porcentaje (91 30%) continúa 

defecando al aire libre en el patio de la casa. Cabe señalar que aunque los servicios de 

salud en Yucatán han implementado campaiias para promover el uso de letrinas. éstas 

han sido meros actos demostrativos de algunos gobiernos estatales. que no han tenido 

continuidad. n1 han contado con los recursos necesarios para llevar a cabo un programa 

de tal magnitud 

Otra práctica que se considera propia de la gente de costumbre es la 

persistencia de la llamada medicina trad1c1onal. no obstante el proceso de penetración 

que ha tenido la medicina moderna en el medio rural a través de los servicios de salud 

tanto públicos como privados No obstante que la utilización de estas prácticas no es 

privativa de los grupos indigenas. para la heteroadscripción siguen siendo utilizadas 

como un marcador de identidad étnica"'° 

La población indígena de Yucatán continúa utilizando sus propios y 

"tradicionales" recursos para la salud. no solamente por efectos de la "tradición" sino 

preferentemente porque el acceso a la medicina moderna tiene para ellos grandes 

limitantes. por un lado la desigual distribución de este recurso y por el otro las 

relaciones de alteridad que se expresan en la relación méd1co-pac1ente La ciencia 

médica occidental en Yucatán ha ponderado mucho la pers1stenc1a de "sus costumbres" 

citmque a111b1valente a la tradición. garantiza en una condición dura que el futuro. incluso el 
1111ned1ato futuro. no sera todavia amargo. garantiza a clases cuya capacidad de no ser 
envueltas por el cambio es minima. dada la economia de subsistencia y la consiguiente "cultura 
de la miseria" en la que viven. la posibilidad de su continuación, y suministra esquemas ya 
p1eparados para la resolución de casi todos los acontecimientos previsibles. Tal concepto 
reduce al mínimo la zona de lo imprevisto soportable por las clases subalternas." (l.M. 
Lombardi Satriani. Apropiación de la Cultura de las Clases Subalternas, Editorial Nueva 
Imagen, México. 1976 102. 
'" - Al respecto existen numerosos trabajos antropológicos en México en donde se aborda la 
medicina tradicional. desde los realizados por Redfield. Villa Rojas hasta los elaborados por 
Lozoya, Biseca. etc. y en donde su uso es particularmente atribuido a los miembros de los 
grupos indígenas. 
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entre la población indigena. para justificar los altos indices de morbilidad sobre todo 

infantil, argumentando que su persistencia se debe a que los indigenas son "gente de 

costumbre". 154 Aqui nos limitaremos a mencionarla como uno de los indicadores 

utilizados para la identificación de la identidad étnica. en el capitulo siguiente 

abundamos sobre el tema. 

De los tres últimos indicadores analizados se desprende que la "gente de 

costumbre" en Yucatán continúa viviendo al margen de la modernidad y el progreso. 

Que la infraestructura de que dispone para mejorar su calidad de vida esta rnuy lejos de 

los indices de bienestar en los que viven otros estratos sociales. La persistencia de 

condiciones de vida que influyen negativamente en el estado de salud de la población 

indígena en Yucatán. conjuntamente con la situación carencial en que viven, ha sido 

compartido ancestralmente por todos los grupos indigenas y ha servido para 

caracterizarlos negativamente por parte de "los otros" en función de condiciones de vida 

resultado de la explotación y la subordinación. 

8.- Autopercepción identitaria 

En este apartado presentaremos la información sobre identidad recabada en la última 

parte de la encuesta donde se plantearon una serie de preguntas que de una manera 

directa permitiera captar la percepción de los sujetos sociales de nuestro universo de 

estudio. Nuestro objetivo fue obtener la primera información que se expresara en el 

nivel. manifiesto e 1nconsc1ente Al respecto cabe recordar que toda identidad social 

concebida como un sistema de representaciones requiere para ser reconocida, ser 

nombrada y para ello debe disponer de un conjunto de simbolos que no son 

hereditarios sino aprendidos. pero que tienen la caracteristica de ser cambiados y 

modificados de acuerdo con las necesidades sociales de los individuos. 

En ese sentido decidimos incorporar en la encuesta y en las entrevistas algunos 

reactivos en los que se hacia alusión directa a la identidad y que tenian por objeto 

proporcionarnos información sobre la percepción de si mismos, de un "nosotros" y de la 

'".- La designación de los indios como "gente de costumbre" evidencia las relaciones 
asimétricas establecidas entre los indios, los blancos o mestizos y en las que los primeros son 
conceptualizados social e idelógicamente como inferiores encontrándose asl en una situación 
de subordinación. 
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alteridad. Consideramos necesario conocer cuále.s eran los principales referentes que la 

gente manejaba en ese primer nivel para identificarse o diferenciarse con respecto a los 

otros. tratando de establecer una jerarquía en orden de importancia que nos permitiera 

acercarnos lo más posible a la forma en que los propios sujetos seleccionan sus 

marcas para reafirmar o reconstruir su identidad 15
;. 

Esto era part1cularn1ente importante para nuestro traba¡o s1 consideramos que 

estamos hablando del que ha sido considerado como el grupo étnico más grande y 

homogéneo de nuestro pais. cuando menos en términos territoriales y lingüísticos. La 

información obtenida en esta investigación nos permite introducirnos a los complejos y 

controvertidos temas de la identidad, la cultura y el poder. 

8.1.- El nivel básico de identidad 

En este contexto los datos proporcionados por la encuesta responden a lo que 

llamamos el nivel básico de identidad, que nos reportó que el 40.6% del total de los 

jefes de familia que integran la muestra se autoidentifican como yucatecos. un 48.6% se 

considera maya. macehual o mestizo. un 6 9% se identifica como mexicano y un 2.2% 

no sabe cómo identificarse o le da igual y un 1 7% no contestó La mayoría de los 

encuestados manifiesta en una primera instancia la autoimagen de una identidad étnica 

vinculada confusamente con "lo maya" 1
;

6
• que aparece sustentada en una serie de 

atributos compartidos básicamente vinculados al territorio. al conocimiento de la lengua 

maya y a la pertenencia a un determinado grupo parental. (ver cuadro 18) 

En el nivel manifiesto el hablar "la maya" y ser campesino es él más claro indicio 

de v1nculac1ón a lo que en la memoria colectiva de los actuales pobladores se identifica 

con la cultura maya Esta percepción es independiente del tipo de cultivo, lo que 

importa es la relación con la tierra. que es valorada como importante atributo 

compartido. 

155
.- Sin embargo debemos señalar que los rasgos. las marcas o criterios que afirman la 

identidad y acentúan las diferencias no son inmutables sino que pueden variar de acuerdo con 
el momento histórico y el contexto social, estando por lo tanto sujetos a una continuo proceso 
de recomposición, tal como lo observamos al analizar los tipos de autoidentidad utilizados por 
nosotros, donde se presentan cambios en el significado de esos términos. 
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Total muestra 

Yu,·at~·,·o 40.6<Yc, 22.1 58.2 

_\lt.·,it·a110 6.9% 3.1 10.6 
:\laya. 11Ht\'t.'hlliJI 48.6% 71.8 29.8 n nu• . .,til'.o 

:\'o .... alu· oh• da i;,!11<il 2.2% 3.0 1.4 

~U l'U11\l'S(O 1. 7'Y.1 

Total 100 100 1.00 

8.2.- Diferencias identitarias 

Encontramos que de los tres términos de autoadscripción que hacian referencia al nivel 

local, los más utilizados por los entrevistados fueron macehual en el oriente y mestizo 

en la zona henequenera. El término maya fue usado como sinónimo de macehual pero 

con una connotación diferente. ya que mientras en el municipio del oriente es valorado 

positivamente. en Motul es negativo y devaluado no sólo en términos étnicos sino 

sociales. 

Para los habitantes de éste como de otros municipios de la zona, macehual hace 

referencia a aquellos que no solamente tienen la condición de indigenas sino de 

pobres, esta heteroidentificación se da especialmente entre los estratos más altos 157 de 

las poblaciones en cuestión. sin embargo este término no es utilizado con frecuencia en 

'
56

.- Para nuestros entrevistados los mayas aparecen como algo ajeno y casi mítico con el que 
no se sienten directamente relacionados ya que ellos identifican como tales a los constructores 
de las vestigios arqueológicos. 
157

.- El significado de este término puede ser equiparable al de "naco" que actualmente se utiliza 
entre ciertos sectores urbanos de las clases medias y altas de la sociedad mexicana 
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relación al colectivo, sino sólo en aquellos casos en que se quiere dar un sentido 

peyorativo a nivel individual. 

Asimismo podemos observar que un porcentaje igualmente importante se define 

ya como yucateco, confirmando lo que se ha presentado acerca del proceso hacia la 

redefinición de su identidad más amplia, estrechamente vinculada con los procesos 

migratorios que han tenido lugar sobre todo en la zona henequenera, como lo 

demuestra el que la mayor parte de los que se dijeron yucatecos pertenecen al 

municipio de Motul. Sin embargo esto no significa un cambio de identidad sino una 

recomposición identitaria en función del proceso de pluralización del mundo de la vida, 

que nos habla de lo flexible de la identidad para adecuarse a los cambios de tiempo y 

de contexto social. 

Un ejemplo de esta flexibilidad es la autoidentificación como mexicano, que se 

concentró en una minoría que al parecer se sintió influenciada por los encuestadores 

identificados de alguna manera con la presencia del aparato estatal o federal 158
, pues al 

realizar el trabajo de campo solamente dos de las personas que dieron esta respuesta 

la repitieron y no supieron decir porqué se auto1denficaban como tal. 

Al analizar esta respuesta por munic1p10, encontramos que en Motul el 58.2% se 

considera yucateco, el 29.8% como maya, macehual o mestizo y el 10.6% como 

mexicano. En tanto que en Valladolid el 22. 1 % se identificó como yucateco, el 71.8% 

como maya, macehual o mestizo y un 3.1% como mexicano. Si comparamos las cifras 

por municipio con las totales puede observarse que asi como la· identificación de 

yucateco está más acentuada en el municipio henequenero, la de macehual es 

mayoritaria en el municipio del oriente. 

La forma diferenciada en el uso de estos términos está vinculada con los 

diversos procesos históricos que han tenido lugar en ambas regiones y que 

actualmente hacen alusión a dos formas diferentes de percibir la filiación indígena que 

se desprendió de la participación de los mayas en Guerra de Castas. En consecuencia 

""'.-En Yucatan como en otras partes del pais, todas aquellas acciones que implican un trabajo 
colectivo hacia la comunidad son identificadas con el "gobierno" (federal) que a lo largo de 
muchos a1ios ha realizado en incontables ocasiones actos de manipulación e imposición y a 
quiénes despectivamente llaman "guaches". 
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el mestizo deviene en una imagen de indigena pacífico y proclive al cambio, en tanto 

que macehual se relaciona con la imagen del indígena belicoso, tradicional y resistente 

al cambio y por lo mismo más pobre y "atrasado" como seria el caso de la población 

indígena de muchos de los pueblos del oriente. 

En esle sentido el término mestizo es preferentemente usado en la actualidad 

como sinónimo de indio en la mayor parte del estado, sobre todo en los centros urbanos 

incluyendo la ciudad de Mérida y por supuesto en gran parte de la zona henequenera 

en donde la palabra macehual ha sido desechada, usándose solamente 

en forma peyorativa e incluso como ofensa claramente vinculada con una identidad 

devaluada no solamente en términos étnicos sino también sociales. 

8.3.- Referentes identitarios intracomunitarios 

Otra forma de utilizar la diferencia entre macehual y mestizo es hecha especialmente 

con referencia a la mujer, en función principalmente del vestido y secundariamente de 

la lengua y aun cuando también es aplicada a los hombres. sólo se emplea para 

denominar a los pocos ancianos que visten el vestido tradicional y a los jóvenes que lo 

portan en ocasiones especiales como la fiesta patronal y algunos eventos artisticos. 

Como se vio en el tercer capitulo el vestido tradicional se encuentra en un 

acelerado proceso de desaparición como indicador de identidad étnica en el caso del 

género femenino. mientras que el masculino prácticamente ha desaparecido, 

convirtiéndose en parte del folklor yucateco 159
. Asi este marcador étnico en el caso de 

los varones persiste a través del ritual del baile considerado típico de Yucatán: la 

jarana. Es exclusivamente en ese espacio donde las generaciones jóvenes llegan a 

portarlo. 

En cuanto a referentes de identificación se tomaron en cuenta tanto intra como 

extracomunitarios En primer término tomamos como referente intracomunitario el tipo 

de trabajo. donde el 57.6% se identifica con los de su comunidad por ser campesinos, 

seguida de la respuesta que indica que no se sienten diferentes en nada porque todos 

"".- En el proceso de recomposición de la identidad, la indumentaria ha quedado en desuso en 
función del ocultamiento de uno de los rasgos más reveladores de "ser maya", se trata de evitar 
la discriminación que su uso implica al combinarse con otros elementos como el fenotipo flsico 
o el lugar de residencia o bien el uso de la lengua nativa. 
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son iguales con el 31.2%. Un 1.4% se_ identifica con los que trabajan en la ciudad, un 

O. 7% con los comerciantes, un 4.3% declaró no saber con quién identificarse y un 4. 7% 

no quiso o no supo contestar (cuadro 19) 

J1ohlarii111 l'ipo el,_. t 1·ahajo l~Pll)!.llél :\t111ul11 .... i111lu'1lk1 Si111ació11 
lh•frn.•11tt• ca111p1•si1H>) (111nya) (c..•ti.-;lltlllhl"L'S Eco116111íca .... .·. ~ 

Tul al ~lu1· .... tra 57.6 74.3 51.8 3] . ] 
\"alladolid 74.6 92.4 61 . ] 43.5 

:'\ 111111 l 48.6 64.l 4-.S. ] 3] .3 

Analizando este indicador y complementándolo con los datos de campo podemos 

plantear que la casi totalidad de aquellos que se reconocen como campesinos se 

autoidentifican como macehual o mestizo. que tomamos como sinónimo de maya y el 

nivel de identidad predominante es el local o comunitario y corresponde a su nivel de 

adscripción. Muchos de ellos continúan realizando las ceremonias de la milpa aún con 

las modificaciones señaladas anteriormente. son hablantes de maya aunque no son 

monolingües y la mayoria sigue conservando su lugar como jefe de la unidad familiar 

donde representa la máxima autoridad. 

En cuanto a la respuesta de "todos somos iguales", tiene en ambos municipios 

una significación ambivalente, pues en algunos casos hace referencia a las condiciones 

de pobreza que se observa en la expresión "todos somos igual de pobres y fregados", 

pero en otros se encuentra influenciada por la religión ya que "para Dios todos somos 

iguales" "todos somos iguales porqué somos hijos de Dios" o bien "todos somos 

hermanos". Estas dos últimas acepciones ha cobrado mayor relevancia en la medida en 

que otras formas religiosas no católicas han incrementado su presencia en las 

comunidades rurales. La mayoría de nuestros informantes que así se expresó 

pertenecia a alguna de estas manifestaciones religiosas. 
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Otro indicio identitario utilizado como elemento compartido es la lengua. Aquí la 

encuesta señala que el 74.3% del total de los jefes de familia entrevistados se 

identifican con los demás por hablar "la maya" mientras que el 20.7% no lo mencionó 

como referente de identidad Analizado por municipio encontramos una gran diferencia. 

pues mientras en Motu! el 64.1 % lo considera referente de identidad étnica, en 

Valladolid casi la totalidad de la muestra. el 92.4% le da una gran importancia para 

identificarse como maya. 

Un importante marcador de similitud interno es el que se refiere al mundo 

simbólico representado en este caso por las costumbres y creencias. Los datos nos 

muestran que para el 51.8% son significativos. mientras que el 43.1 % no los tomó en 

cuenta para ident1f1carse con los demas habitantes del pueblo. La diferenciación social 

que resulta de la situación económica nos demuestra que en un primer nivel, la 

percepción de clase no es un importante factor de identidad pero si de diferencia ya que 

la mayoria (59 8%) no se consideró ident1f1cado con los demás, en tanto que el 35.1 % 

se siente igual a otros habitantes de la comunidad 

Esta condición se rnod1f1ca s1 observamos los datos a nivel de los municipios 

estudiados. pues en Motul el 31. 3% se siente semejante tanto en su condición 

económica como social Esta cifra refleja la creciente diferenciación que se está dando 

entre los pobladores de la zona henequenera cuando menos en el nivel 

socioeconómico aparente y puede estar haciendo referencia al fuerte movimiento 

migratorio que se da en esta región En comparación en Valladolid este indicador 

representa el 43 5% de la población encuestada. que se encuentra directamente 

relacionada con las caracterist1cas ocupacionales de la zona donde la mayor parte de 

los jefes de familia siguen dedicándose al trabajo agricola 

Al analizar los datos anteriores encontramos que la autoidentificación como 

maya. macehual o mestizo es mayoritaria y que está vinculada de manera muy 

importante a la utilización de la lengua maya que opera como el principal referente de 

identidad étnica. siendo la condición de campesinos la que le sigue en importancia. Al 

respecto podemos inferir la importancia que tiene todavía el cultivo del maíz y el mundo 

simbólico vinculado al trabajo agrícola Finalmente encontramos las costumbres y 



creencias que representan todo también parte del mundo simbólico asociado a la vida 

cotidiana. 

8.4.- Percepción primaria de la alteridad 

Observando este indicador por municipio tenemos que en Motu! el 48.6% se identifica 

con los demás por su condición de campesinos. un 2 9% con los que trabajan en la 

ciudad. un . 7% con los comerciantes. un 4 7 1 % consideró que todos son iguales y un 

7% no se identifica con nadie Por lo que respecta a Valladolid. el 74.6% considera que 

es igual a todos los que trabajan la tierra. un 16 7% siente que todos son iguales. un 

8. ?'Yo no sabe con quién 1dent1ficarse y no l1ubo nadie que se considere igual a los 

comerciantes y a los que trabajan en la ciudad. Los datos anteriores reflejan la situación 

que se vio en la totalidad de la muestra en relación con la 1111portancia que continúa 

teniendo la agricultura en ambas zonas. a pesar de la situación de deterioro en que se 

encuentra el cultivo del henequén y el abandono paulatino del cultivo del maiz como 

actividad productiva La relación con la tierra a través del cultivo de la milpa. incluso a 

nivel s1111bólico. representa un importante referente para la confor111ación del ··nosotros". 

(ver cuadro 20) 

En cuanto a los referentes de diferenciación el 33.3% de los entrevistados 

respondieron que se sienten diferentes a los que trabajan en la ciudad en relación con 

el tipo de trabajo que desempeñan. en tanto que un 31 5% dijo sentirse diferente a los 

comerciantes. el 22 3% a los maestros y médicos. un 6.3% expresó que todos somos 

iguales y 6 6% no supo qué contestar. Como puede verse el más alto referente de 

diferenciación se relaciona con el tipo de trabajo. lo cuál es entendible si consideramos 

que la actividad primordial de los jefes de familia encuestados es la agricultura. El 

segundo referente hace alusión a la condición de clase. ya que dentro de la comunidad 

las actividades mencionadas son vistas como socialmente superiores en cuanto a los 

111gresos y por lo tanto a la ubicación social. Por lo que se refiere a la respuesta de 

igualdad. como en los indicadores anteriormente mencionados. también se manifiesta 

esa valoración ambivalente. 
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Por lo que se refiere a la identificación con los habitantes de otros pueblos conocidos 

por los encuestados. encontramos que los referentes más mencionados fueron en 

primer lugar el vestido y la lengua (69 2%). en segundo lugar menciononaron las 

creencias y costumbres (39.9%) y en tercer lugar (32.2%) a la situación económica. En 

este caso como en otros anteriormente mencionados no se trata de números absolutos 

para cada rubro. sino de variables ponderadas en donde podían seleccionarse una o 

más. 

Al respecto es conveniente señalar que en el presente, como en el pasado. 

existe entre los campesinos mayas una gran movilidad hacia otras poblaciones rurales 

y hacia las ciudades. no solamente en busca de trabajo sino también para realizar 

actividades comerciales o religiosas que les ha permitido tener información sobre las 

costumbres y formas de vida de otras comunidades. 

Esta constante movilidad les permite establecer similitudes y diferencias con 

respecto a las propias. entendiendo por propias en este caso la particularidades que se 

dan a nivel local o regional. Sin embargo, considerando la amplitud territorial de los 

mayas peninsulares. estaríamos hablando de una movilidad horizontal que no implicaba 
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en el pasado ni ahora en el presente, sustanciales cambios en su mundo de vida ni en 

los referentes y emblemas identitarios. 

Esta particularidad territorial y lingüística ha permitido a los mayas yucatecos 

mantener una matriz cultural y con ella un núcleo identitario que les ha asegurado su 

permanencia histórica y territorial. Aunque estrictamente no integran un grupo étnico en 

los términos en que los define Frederick Barth (sobre todo en lo que se refiere al 

aspecto organizacional). la propiedad de las otras caracteristicas mencionadas por este 

autor les confiere una identidad étnica que se ha mantenido no obstante las diversas 

formas de dominación y de los procesos de cambio que han tenido lugar en su extenso 

territorio. 

El postulado anterior no significa que en el interior de esta etnia no se presenten 

diversos fenómenos que influyen en detrimento de esta unidad étnica y de su identidad. 

sino que estamos en presencia. hasta el momento. de casos individuales que no 

podemos considerar como procesos colectivos. sobre todo en lo que se refiere a un 

cambio de 1dent1dad Lo que vemos es un manejo identitario que funciona como una 

estrategia o mecanismo de adaptación a los acelerados cambios producto del nuevo 

proceso de global1zac1ón. que lleva a una pluralización de mundos de vida. que reflejan 

en última instancia la plast1c1dad de la identidad y la capacidad de los sujetos sociales 

para moldearla. ya sea reconstruyéndola o redefiniéndola según sean las 

características de su entorno social 

La redefin1c1ón 1dentitaria significa la creación de nuevos símbolos de identidad 

que no pierden su relación con aquellos que integran su matriz cultural y les ha 

perr11it1do la ocupación de nuevos espacios sociales. políticos y económicos sin tener 

que renunciar a su 1dent1dad ét111ca primigenia 

El anal!sis de la 1nformac1ón presentada en este capítulo. nos permitió llegar a las 

siguientes conclusiones. S1 atendemos a la búsqueda de un origen común que otorgue 

un sentido de unidad étnica a los mayas actuales. aun cuando ésta sea relativa. 

aparece muy claro que comparten un pasado común que se plasma en una continuidad 

biológica que se expresa a través del apellido y que opera como agregado de la cultura 

que es donde se reconstruye la identidad. que se da a través de la recreación de la 

memoria colectiva que guarda. expresa y codifica por medio de la lengua y de la historia 
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la identificación con los antepasados y por ende con la tradición. En este sentido la 

recuperación del pasado lo vuelve presente, el pasado se actualiza y permite la 

adaptación a las nuevas condiciones del mundo actual de una forma particular que 

como colectivo le confiere especificidad. 

Por otra parte si tomamos en cuenta las diferencias vemos como éstas nos 

muestran el dinamismo de la cultura y de los procesos identitarios que constantemente 

se reconstruyen y resignifican para darles vigencia y adaptarse a las nuevas 

necesidades y funciones sociales. Así los procesos históricos diferenciado han dado 

paso a la caracterización de las dos zonas o regiones estudiadas. donde el territorio se 

ha convertido en un espacio de significación identitaria. que s1 bien expresa diferencias 

y conflictos no s1g111f1ca una pérdida de la identidad étnica. sino la posibilidad de 

acceder a otros espacios identitarios que implican un cambio. más en los referentes 

reales que simbólicos 

El proceso de pluralización del mundo de vida que actualmente experimentan los 

campesinos mayas. aunque en primera instancia pareciera como una fragmentación de 

la identidad. en realidad se trata de un proceso de inclusión de otras imágenes que 

amplían la v1s1ón del mundo, permitiéndoles aprender a manejar otros contextos 

culturales y de esa manera reafirmar o resignificar su identidad. 
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CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PERSISTENCIA CULTURAL 

1.- Introducción 

Los dos últimos capítulos tienen como objetivo principal el estudio de la organización 

social de los mayas-yucatecos, a través de la descripción y análisis de tres elementos 

que consideramos sustantivos en la conformación de la identidad y la persistencia 

étnica: el territorio, la religión y el poder'. que les confieren especificidad étnica-cultural 

y les han permitido persistencia en el tiempo y en el espacio. Se trata de describir y 

analizar comparativamente a partir de estos tres elementos las características internas 

de su estructura social y de las formas de integración al resto de la sociedad tanto en 

los niveles regional como nacional. La selección de estos tres elementos no es 

arbitraria, surgieron como los privilegiados y utilizados por los propios miembros del 

pueblo maya para afirmar y mantener su diferencia cultural. La importancia de dichos 

elementos se dibujo en los indicadores de la encuesta, pero sobre todo se constató su 

relevancia en el trabajo de campo. 

Con el objetivo de hacer más clara la presentación del material. decidimos dividir 

esta segunda parte en dos capitules lo cual nos permitirá exponer lo más ampliamente 

posible partes que consideramos importantes de la información etnográfica, que 

conjuntamente con el resto de los datos proporcionan una imagen cercana y actual de 

los maya-yucatecos contemporáneos. 

Partimos del supuesto de que tanto la zona milpera como la henequenera 

comparten una matriz cultural a pesar de los distintos procesos históricos vividos en las 

dos regiones de estudio, que les ha permitido reconstruir y resignificar su identidad 

'.- Considerando que la identidad es una construcción social que se conforma a partir de la red 
de relaciones sociales en que se encuentran insertos los sujetos sociales, los tres elementos 
mencionados son claves ya que el territorio es el espacio material y simbólico que vincula el 
pasado con el presente y donde se inscribe la memoria colectiva; en tanto que la religión 
representa la expresión de las relaciones del hombre con los seres y el mundo de lo sagrado. 
Por último el poder significa la voluntad de diferenciación, de autonomia y de definición de una 
identidad, ya que como dice Bourdieu {1980':63-64) "solo los que disponen de autoridad 
legítima, es decir, de la autoridad que confiere el poder. pueden imponer la definición de si 
mismos y la de los demás'". 



étnica en función de los cambios sociales, económicos y políticos que han marcado su 

desarrollo. Por consiguiente consideramos que el conocimiento de las formas sociales 

de los mayas-yucatecos, nos posibilitará adentrarnos en las acciones colectivas 

concientes e inconscientes que han contribuido a su persistencia étnica y cultural 

En función de lo planteado. iniciaremos nuestra expos1c1ón con la descripción y 

el análisis del primer elemento mencionado la tierra o el territorio En primera instancia 

proporcionamos la información general sobre los dos municipios. para posteriormente 

abordar por separado cada uno de los municipios estudiados Motul y Valladolid. 

Presentamos inicialmente un breve bosquejo histórico, ya que no es nuestra intención 

profundizar la dimensión histórica sino señalar los momentos de cambio que sirvan para 

contextualizar y aclarar la descripción y el análisis de la situación actual. 

2.- Un atisbo al pasado 

Durante la colonia ambas regiones estuvieron bajo el sistema de encomienda, dedicada 

a la ganaderia y al cultivo del maiz y la disposición de fuerza de trabajo se dio a través 

de los repartimientos y el servicio personal que se obtenía de los pueblos de indios o 

repúblicas de indios La encomienda da lugar a las estancias ganaderas que fueron la 

base del posterior desarrollo de las grandes haciendas en donde los indígenas se 

adscribieron a cambio de tierras para cultivar. un terreno para vivir y el trabajo gratuito 

de los lunes en las tierras de la hacienda. denominandoles por ese hecho como 

luneros. Las estancias al diversificar su producción y orientar algunos de sus cultivos al 

mercado, inician el cambio al régimen hacendaría que aunque no ocasionó cambios 

s1gn1f1cat1vos en cuanto al sistema económico productivo. si afectó en gran medida los 

aspectos legales de tenencia de la tierra y las formas de control de la fuerza de trabajo. 

Mientras el encomendero pudo ejercer directamente la sujeción de los campesinos 

mayas. el hacendado lo hizo indirectamente mediante la apropiación de las fuentes 

acuiferas a las que les perrrntia el acceso a cambio de trabajo. 

La tenencia de la tierra entre los dueños de las haciendas se basaba en la 

propiedad privada y en la renta de tierras públicas que eran escasamente trabajadas. 

En tanto que los indígenas mayas vivían agrupados en poblados dotados de tierras 

comunales por la Corona que explotaban colectiva e individualmente, sin que esto se 



considerara propiedad privada. Esta forma de usufructo de la tierra dio origen a la 

formación de dos tipos de mayas directamente vinculados con el control de la fuerza de 

trabajo: "los mayas de las haciendas" que se encontraban sojuzgados por el hacendado 

a través del derecho al uso del agua, de la tierra y del endeudamiento de por vida y los 

llamados "mayas libres" de los pueblos que resultaron después de la desaparición de 

las repúblicas de indios 2 

La situación servil de los mayas de las haciendas que se mantuvo aún después 

de la independencia de 1810. permitió a la clase hacendaria el cultivo de otros 

productos como la caña de azúcar. el añil y desde luego el henequén, con fines 

comerciales. El origen y los usos del agave se sitúan en tiempos tan remotos que forma 

parte del mundo mitico de los mayas yucatecos3
, ya que desde siempre ha estado 

integrado a la vida del pueblo maya. pues desde la época prehispánica se reporta su 

utilización aunque con fines domésticos y en escala muy reducida. 

Para el campesino maya el cultivo y usos de la planta no le eran desconocidos, 

por lo que nuevamente las habilidades. conocimientos y fuerza de trabajo de los 

habitantes del Mayab se utilizaron para beneficio "del otro". La comercialización del 

agave trastocó en lo esencial el mundo de vida de los mayas-yucatecos afectando tanto 

su entorno natural como su mundo simbólico. De pronto aquello que se cultivaba y 

utilizaba muy secundariamente. se convirtió en una actividad impuesta bajo nuevas 

formas de control y de explotación de su mundo natural y cotidiano. Desde entonces la 

historia y la vida de gran parte de los habitantes del estado yucateco permaneció 

estrechamente vinculada a la historia y desarrollo de la industria del henequén4
• El 

cultivo de la fibra a gran escala que se implantó en la región norte-centro determinó 

cambios sociales sustanciales en función de la nueva orientación económica y la 

consiguiente organización y control de la fuerza de trabajo. 

Esta nueva forma de cultivar el henequén trajo también cambios determinantes 

en el uso y la tenencia de la tierra. En el primer caso se forzó el desmonte de toda la 

2 
- Véase Robert Patch (1983), Baños (ed.) (1990), Farriss (1992), Bracamonte (1993), (1994) 

entre otros autores que han abundado sobre el desarrollo histórico de los mayas yucatecos. 
3
.- Se dice que el henequén fue descubierto por un noble maya llamado Zamná quién previó 

todos los usos posteriores del agave para beneficio de su pueblo (Benitez, 1973:55). 
4
.- En Yucatán la especie de henequén más conocida es el henequén blanco, llamado en maya 

sah-ci. 
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zona y el consecuente abandono de los otros cultivos; en el segundo al generalizar la 

propiedad privada y permitir el libre mercado sobre este recurso sin excluir la tierra 

ejidal, permitió la apropiación de terrenos ya a través de la expropiación y/o de la 

compra. Por otra parte el Estado instauró el pago de un impuesto que significó una 

verdadera renta de la tierra que despojó al campesino de la "libertad" que hasta 

entonces habia mantenido para seleccionar dónde y cómo trabajar la tierra. A medida 

que los hacendados fueron adueñandose de este recurso. los campesinos que carecían 

de medios económicos para el pago del rmpuesto se vieron obligados a vender su 

fuerza de trabajo en las hacrendas a cambro de que les dejaran cultivar el maiz, que es 

la base de su alimentación y subsistencia Transcurrido el tiempo y en la medida en que 

se incrementaba el cultrvo de la fibra, el cultivo de la milpa disminuia en forma 

considerable. 

De esta forma el mundo de vida de los habitantes que hasta antes del auge del 

sisal giraba alrededor del cultivo de la milpa, experimenta una fragmentación, una 

ruptura forzada con su territorio Primero como resultado de la servidumbre del indígena 

maya en las grandes haciendas henequeneras, después como trabajador del Estado a 

través de Ja industria de la frbra y actualmente como migrante a las ciudades para 

insertarse en el mundo laboral o bien empleándose en la industria maquiladora. Esta 

diversidad o pluralización de su mundo ha ocasionado que desde la perspectiva de la 

heteropercepción por mucho tiempo basada prioritariamente en lo indígena o maya, 

esté siendo sustituida por una heteroadscripción ahora mas relacionada con el ámbito 

laboral o económico 

En contraposición con el proceso henequenero. en la región milpera del oriente 

tuvo lugar un desarrollo histórico diferente que contribuyó a convertirla en una zona de 

resrstencia étnica y en ese sentrdo de persistencia cultural maya en Yucatán. Las 

caracteristicas principales de estas comunidades es que han logrado mantener formas 

propias de organización. que se expresan en la persistencia de costumbres, ritos y 

rituales definidos como marcadores de la cultura y la identidad maya. Kanxoc 

especialmente. pero también otras comunidades del municipio de Valladolid (como 

Xocén. Tixhualactún) asi como el municipio de Chemax. son definidas como las 

poblaciones mas "tradicionales" de Yucatán. 



En la mirada de los otros, estas comunidades particularmente Kanxoc, aparecen 

con una representación contradictoria. Por un lado es el imaginario de lo "maya" 

haciendo alusión a los antepasados, pero sobre todo se mantiene la imagen derivada 

del levantamiento de 184 7 "como belicosa y peligrosa, principalmente por tener una 

población integrada en su mayoría por indígenas mayas descendientes de los "mayas 

alzados" que participaron en la Guerra de Castas y por seguir manteniendo casi las 

mismas costumbres que sus antepasados" 5 

Este pueblo se formó al igual que otros de la región con población indígena maya 

que huyó al concluir la sublevación de 1847 y que convirtió esta región en una zona de 

refugio. Algunos de estos pueblos permanecieron en relativo aislamiento con respecto a 

los centros de poder politico regional. lo que les permitió mantener cierto nivel de 

autonomia y conservar formas propias de organización social y política como el llamado 

Sistema de Guardias. (del que nos ocuparemos más adelante), surgido durante la 

rebelión y que con algunas modificaciones introducidas para adecuarse al sistema 

político mexicano continua vigente. 

3.- La tierra y la planta sagrada: el maíz 

La discusión en torno a la etnicidad o etnicización6 ha otorgado diverso grado de 

importancia al territorio como ancla identitaria. Desde diferentes perspectivas teóricas, 

se reconoce que éstos procesos ha implicado forzosamente la ruptura de la estrecha 

vinculación entre el territorio y la cultura originando procesos de desterritorialización. El 

territorio no es por lo tanto sólo el espacio material. productivo o útil. es también el 

espacio simbólico donde se inscribe colectivamente el ser cultural y su identidad. 

Para la especificidad de la identidad étnica y su relación con el territorio no 

puede generalizarse, sino hacer referencia a contextos históricos y sociales específicos. 

Es en ese sentido que el proceso de etnización del cual son producto los grupos 

5
.- Esta fue la referencia que varios de los informantes de la ciudad de Mérida y Valladolid 

expresaron cuando se les pidió su opinión sobre los habitantes de Kanxoc. 
º.- Actualmente se acepta que los colectivos que llamaron etnias son el resultado de un largo 
proceso 11istórico denominado de etnicización que se inicia en el siglo XVI con los 
descubrimientos geograficos que se prolonga hasta nuestros días, merced a los consecuentes 
procesos colonizadores y de globalización que han tenido lugar en la sociedad occidental 
(Giménez, 2000.pp. 46) 
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indígenas de México en general y los maya-yucatecos en particular les confieren una 

composición y variabilidad particular por la forma como se llevó a cabo dicho proceso. 

Las sociedades indias mesoamericanas aunque permanecieron en su territorio nativo, 

al ser dominadas por una colectividad ajena fueron forzadas a alterar los vincules que 

las mantenían unidas a su territorio ancestral, convirtiéndose con el paso del tiempo en 

una minoria expoliada y subordinada. 

De tal modo que la importancia que se ha otorgado a la relación con el territorio, 

como referente de identidad étnica en México y en general para los pueblos 

mesoamericanos, parte de una concepción del indio asociada al trabajo de la tierra y 

una producción campesina de subsistencia basada principalmente en el cultivo del maíz 

bajo el sistema de la milpa. Esto significa que la población indígena conserva su 

identidad étnica. en la medida en que su vida económica continúe girando en torno al. 

cultivo de la tierra. y en consecuencia al mundo ritual y los sistemas simbólicos 

vinculados a esta actividad. 7 Frente a esta concepción se encuentra la posición que con 

una propuesta más dinámica e incluyente, acepta la importancia que juega el territorio 

como una de las anclas de la identidad étnica, aunque no la considera como única o 

esencial para esta construcción identitaria. 

Nosotros compartimos este planteamiento toda vez que en los últimos años la 

migración rural-urbana, ha determinado que cada vez un mayor número de campesinos 

se han integrado a la vida urbana, llevándose a cabo una "pluralización de su mundo de 

vida" e incluso de desterritorialización que les ha obligado a reproducir y/o 

refuncionalizar formas y relaciones comunitarias propias que refuerzan su identidad 

frente a la alteridad representada por los recientes espacios en los que se insertan y los 

nuevos sujetos sociales con los que interactúan. 

Este proceso de pluralización se da principalmente a través de los movimientos 

migratorios que tienen lugar entre la población adulta joven, que se incorpora al 

".- En este sentido podemos decir que "La etnicidad nunca se ha traducido en un discurso 
único. La memoria colectiva puede entenderse como un ancla de la identidad y a la vez como 
un campo fértil para el surgimiento de nuevas y variadas formulaciones de la identidad. Así, las 
identidades colectivas no existen en forma pura y fija sino que se forjan con base en una 
multiplicidad de elementos interrelacionados susceptibles de modificación en el curso del 
tiempo" Susana B.C. Devalle, "Concepciones de la etnicidad, usos, deformaciones y realidades" 
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mercado de trabajo regional y aún internacional. En el caso de Yucatán la integran en 

su mayor parte mujeres y hombres provenientes de la ex zona henequenera8 que han 

salido hacia los centros urbanos de la península e incluso hacia los Estados Unidos. 

Muchos de ellos siguen manteniendo vinculación con el territorio de origen, a través de 

las redes de parientes que permanecen en la población. La pertenencia a un colectivo 

determina una forma de 1dent1dad corporada. que puede ser tan inclusiva que va más 

allá de la identidad étnica. ya que ésta no depende básicamente de que trabaje la 

tierra". "sino del compartir o rechazar una serie de actividades y representaciones 

colectivas que orientan el comportamiento individual y colectivo en cierta 

dirección"(Vázquez León. 1992 277) 

Sin embargo en Yucatán. es frecuente utilizar, para referirse a la población 

indígena, el término campesinos milperos utilizándolos como sinónimos. Por lo que en 

la región henequenera esta connotación prácticamente ha desaparecido no obstante 

que también tiene lugar una continuidad en el trabajo de la tierra. no sólo por medio del 

cultivo del henequén sino también del maíz Asi los habitantes de esta zona aparecen a 

los OJOS de los "otros" más como campesinos y menos como indígenas, soslayando e 

incluso negando de ese modo su particularidad y su diferencia. Esta percepción está 

estrechamente relacionada con las caracteristicas del proceso histórico-productivo del 

henequén ya que en términos comparativos, el desarrollo seguido por los campesinos 

de la zona maicera o milpera resulta ser muy diferenciado'º. 

A pesar de los procesos de cambio que ha experimentado la economía yucateca 

en los últimos 20 anos y que han estado orientados a buscar alternativas productivas 

tanto en el sector primario con la diversidad productiva. como en el impulso a la 

en L. Reina coord. Los Retos de la Etnicidad en los estados-nación del siglo XXI. CIESAS, INI, 
Eclt. Porrcia. México. 2000, pp 38 
".- Sin embargo en los llltimos a1ios la s1tuac1ón carencial que afecta al campesino milpero ele 
Yucatán ha ocas1onaclo que el 111ov11111ento r111gratorio se extienda hacia otras zonas como la 
zona citricola y maicera del sur del estado. 
0
.- En el fondo de la vieja polémica entre los que propugnaban por la campesinización y los que 

auguraban la desaparición inminente del campesinado se encontraban diversas concepciones 
del cambio sociocultural que buscaban abstraer un tipo ideal de campesino al soslayar sus 
particularidades étnicas y culturales. sustrayéndolo de su colectivo social. 
w_ En otras poblaciones de la zona maicera como en la parte sur del estado, las alternativas de 
diversificación productiva se han dado también orientadas al mercado (como la citricultura) pero 
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industrialización 11 y los servicios (principalmente turísticos). la información estadística 

tanto censal como la obtenida en nuestra investigación demuestra que el trabajo 

agrícola y el cultivo del maíz continúa siendo parte medular unas veces real y otras 

simbólica de muchas de las familias que habitan en esta zona. 

La información censal del 2000 para Yucatán. nos muestra que de un total 623. 

033 de la población económicamente activa en el estado, 104 748 se dedican a la 

agricultura. en tanto que 381 129 son empleados y obreros (aquí se encuentran 

contemplados los trabajadores de la industria manufacturera local. de las maquiladoras 

y de la industria de la construcción) y 150.536 trabajan por cuenta propia 

(principalmente en el comercio formal e informal). como las actividades donde se 

concentra el mayor número de la PEA 12 Los números anteriores señalan que en 

relación con la ocupación de la población económicamente activa. se observa un 

incremento importante de la población dedicada a otras actividades en detrimento de la 

actividad agrícola. Esta información no coincide con la obtenida por nosotros. ya que 

del total de la muestra estudiada en los dos municipios. una mayoria significativa 

(79.3%) de los jefes de familia sigue trabajando la tierra 13 Sin embargo es conveniente 

señalar que no obstante lo que señalan las cifras obtenidas por nosotros. la agricultura 

ha dejado de ser la principal actividad económica para una gran parte de las familias 

rurales de Yucatán y aun en la zona milpera. se observa la tendencia a convertirse en 

una actividad complementaria. (ver cuadros 21 y 22) 

Esta disparidad en la información sobre la persistencia del trabajo de la tierra aún 

en pequeña escala, puede explicarse si tomamos en cuenta que según los datos del 

han sido mucho mas recientes y desde luego no han significado los grados de expoliación y 
subordinación de la mano de obra que caracterizó a la del henequén 
"- El proceso de industrialización interna que se esta generando en Yucatán se ha centrado en 
la industria extractiva de materiales para construcción y en la textil. en cuanto a la de 
transformación se refiere. Dentro de esta última se ha dado gran apertura a la industria de la 
maquila principalmente de ropa que de esa manera aprovecha la habilidad manual sobre todo 
de lns mujeres de la zona antes productora de henequén. Mientras que en el sector de Jos 
serv1c1os. Ja actividad turística esta centrada en prornover Jos sitios arqueológicos como la 
principal atracción. para Jo cual "el rescate del patrimonio cultural" se ha vuelto prioritario para la 
investigación antropológica. 
"-- De estas cantidades las mujeres tanto en la PEA como en la población ocupada es 
notoriamente inferior a Ja masculina representando 191 992 y 190 818 respectivamente. 
u_ El terreno cultivado puede ser con milpa (maiz y productos asociados) o solamente maiz. 
maíz y henequén y sólo henequén. 



último censo agrícola y los obtenidos en la encuesta indican que. un alto porcentaje 

(89.1%) de los que trabajan el campo, continúan sembrando maíz, que no solamente 

es la base de la alimentación de la población rural del estado, sino que continua siendo 

el articulador de gran parte del mundo simbólico de los mayas. Es necesario aclarar que 

aunque contempla la información para los dos municipios, la mayor parte de estos 

campesinos pertenecen a la zona milpera donde tiene todavía igual importancia 

material que simbólica. 

Trahajan la tierra 

:'\11 t1·ahaja11 la tkr1·a 

Total muestra 

79.3 

20.7 

Valladolid 

96.97 

4.03 

Cu.ulro 21 

Motu! 

64.6 

35.4 

l~ucnlc: l.:ncuc~lil clnogr,íÍica del proycdo. Lo~ 111uya~, iLlcnlic.lnd, cultura y poder. 

Cull iYo 

Sernh1·ado 

i\laíz y henequi·n 

Solo hc.•nl't¡ ui~n 

Solo maíz 

Total de la 
Muestra 

26.8 

10.5 

62.7 

Cu.ulro 22 

Valladolid Motu! 

46.3 

32.2 

99.22 21.5 

h1c11lc: l'.11cuc$li1 clnogr.íficil del pro~·ccln. Lo$ 111nyns, idcnticliltl, culLurn y poclcr. 
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Por lo que respecta a la zona henequenera, aún cuando la producción maicera 

es poco significativa en el aspecto material, tanto en el plano individual como colectivo, 

el maíz sigue siendo parte del mundo simbólico de todos aquellos que trabajan la tierra 

aún en pequeña escala. Esto nos muestra que la relación con la tierra y 

especificamente con el territorio tiene todavia un gran significado en la reconstrucción o 

redefinición de su identidad, que continúa siendo el ancla que fija su identidad y que les 

permite mantener el sentido de pertenencia que se trastoca como resultado del proceso 

de desarraigo resultado de la migración 

4.- Del maíz al henequén: Motul de Carrillo Puerto 

Los campesinos de la región del henequén continúan cultivando el maíz, aunque en un 

buen número lo hacen más como una práctica simbólica por medio de la cual expresan 

su arraigo al territorio local, que como una práctica económica, ya que la cantidad tanto 

del terreno cultivado como de la producción obtenida. no alcanza para cubrir sino en 

una minima parte sus niveles de subsistencia. 

La importancia que se otorgó al henequén se debió principalmente a que se 

convirtió de cultivo doméstico a un producto de exportación que reportó gran entrada de 

divisas en las arcas nacionales. En tanto que otros productos agrícolas como el maíz, el 

frijol, las hortalizas. la ganaderia al ser productos de consumo interno e inmediato pues 

constituyen la parte fundamental de la alimentación y consecuentemente de la 

supervivencia. dejaron de tener importancia dentro del esquema económico planteado 

por el Estado Mexicano para Yucatán 

El municipio de Motu! es un claro ejemplo de lo que esta ocurriendo en el resto 

de la ahora llamada ex zona llenequenera. Aunque la mayor parte de los campesinos 

del municipio que trabajan la tierra continúan sembrando maíz, el área destinada a este 

cultivo es minima. Según nuestros datos de la encuesta, la mayoria (76.38%) trabaja un 

promedio de 10 a 15 mecates, 14 que representa menos de una hectárea. Asimismo los 

productores que todavía siembran cultivos asociados apenas representan el 14% del 

total de los que trabajan la tierra y se limitan a una pequeña cantidad de hortalizas 

".-Mecate es una medida de longitud utilizada por los campesinos mayas cuya equivalencia es 
de 20 metros cuadrados. es decir que 25 mecates son igual a una hectárea 
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como rábanos, chile. cilantro, papa, calabaza, tomate, aguacate y algunos frutos como 

mango, plátano, mismos que también se siguen sembrando en el solar de la casa 15. 

Nuestra información nos revela que aunque todavia existe un predominio 

(64.6%) de la actividad agrícola en el municipio de Motul donde la mayoria (46.3%) de 

los jefes de familia combina el cultivo del maiz con el henequén y un número importante 

siembra solamente henequén (32.2%) o bien sólo maiz (21.5%). ésta no es en ninguno 

de los casos la principal fuente de ingresos de la unidad doméstica. De acuerdo con 

esta información podemos afirmar que en el municipio de Motul se está dando un 

acelerado proceso de abandono definitivo de la actividad agrícola, pues más de un 

tercio (35.4%) de los jefes de familia entrevistados, ya no tienen ni cultivan la tierra, 

dedicándose a otras actividades como el trabajo asalariado y el comercio en pequeña 

escala. 

Si analizamos las cifras anteriores estamos en posibilidad de afirmar que el 

cultivo del maiz entre los campesinos de esta región ha perdido su significado como 

elemento material o productivo y que en la actualidad ya sólo forma parte del mundo 

simbólico. Es una forma de sentirse parte del territorio de origen, al mismo tiempo que 

opera como el mecanismo que les permite enfrentar el sentimiento de desarraigo 

producto de la pluralización de su mundo. Asimismo la continuidad del cultivo del maíz 

les da sentido de pertenencia a un colectivo social en tanto que el ciclo productivo de la 

planta les ofrece la posibilidad de continuar en contacto frecuente con la familia y la 

comunidad. No sólo por el trabajo mismo, sino también por las prácticas rituales 

vinculadas a esta actividad a las que de ese modo siguen teniendo acceso y les permite 

mantener relación con sus antepasados. 

La vinculación que se dio desde tiempos remotos entre el maya y la naturaleza 

tuvo su sustento en el cultivo del maíz. fue siempre una relación armónica donde la 

práctica representaba la identificación del hombre con su mundo natural y consigo 

mismo. A través de la práctica agrícola el hombre refuerza su relación con la naturaleza 

".-Nuestra información concuerda con el estudio realizado por Ana Paula de Teresa en 1983 
en la zona, pues señala que"el cultivo del maíz se realiza en pequeñísimas parcelas de 1 o 2 
mecates (ubicadas) en los solares de la casas y/o las parcelas de henequén durante los 
primeros 3 arios de cultivo. (Ana Paula de Teresa "Crisis agrícola y economía campesina. El 
caso de los productores de henequén en Yucatán", Universidad Autónoma Metropolitana
lztapalapa, México, 1992, pp.217. 



ya que le permite la satisfacción de sus necesidades más elementales y su 

reproducción. Se establece un vinculo de reciprocidad con la naturaleza, en la medida 

en que ésta le da vida, pero a su vez también el hombre procura por su cuidado y evita 

su destrucción. 

Esta forma de relacionarse queda plasmada en una concepción del mundo que 

implica formas de convivencia donde prevalece la armonía y la igualdad y que le dará 

sentido a la cultura y a la identidad. De tal manera que el maya deposita el sustrato de 

su identidad en esos lazos de colaboración y de respeto mutuo dándole a su entorno 

natural una connotación de sacralidad. que se guarda en la memoria colectiva. que se 

recrea constantemente mediante la tradición'" 

Tanto el sentido de pertenencia a la comunidad como la participación directa o 

indirecta en los rituales comunitarios son referentes de autoidentidad ya no 

exclusivamente relacionados con una identidad étnica cerrada en lo maya, ya que, 

aunque conserva referentes de una matriz cultural, ha incorporado elementos nuevos 

que redefinen esa identidad étnica en términos más amplios. dando lugar a una 

redimensionallzación 1dentitaria que se traduce en diferentes niveles que serán tratados 

al final de este capitulo. 

4.1.- El auge del Sisal 

En el devenir histórico del pueblo maya de la región productora de henequén, la 

relación armónica e igualitaria con la naturaleza se deterioró, el cultivo del henequén 

introdujo modificaciones en el uso de la tierra, en la apropiación de sus productos y en 

los sistemas de trabajo que han conducido a la descomposición de los vínculos 

establecidos entre el hombre y su entorno. Aunque el campesino maya trató de 

mantener fija su ancla en la tierra. es una ruptura que parece extenderse, tal como lo 

demuestran los datos obtenidos por nosotros y cuyos resultados no son fáciles de 

prever. 

El cultivo del henequén fue durante mucho tiempo la principal fuente de ingresos 

de las familias que habitaban esta región, primero dentro del sistema hacendario y 
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posteriormente en la empresa estatal. Actualmente según los datos obtenidos por 

nosotros para el Municipio de Motul, todavía el 64.6% de los jefes de familia trabajan la 

tierra. de los cuáles el 65.6% siembra henequén ya sea sólo o asociado al maíz, estas 

cifras muestran que a pesar de la agudización de la crisis en que se encuentra desde 

hace tiempo la producción de la fibra, los campesinos de esta zona no tienen otra 

alternativa de sobrevivenc1a que no sea la migración. El censo de 1990 señala que ya 

para esa década del total de la población económicamente activa del municipio, 

solamente el 36 5% se dedicaba a actividades agropecuarias. mientras que el 62.1% se 

ocupaba en otras act1v1dades 

Para dar cuenta de la importancia del henequén como actividad productiva, pero 

sobre todo como principal ocupación y medio de supervivencia de los campesinos de la 

región hasta muy recientemente, comparemos los datos de los censos de 1970 donde 

se ve que del total de la población del estado el 69% correspondía a la zona 

henequenera y que de ese porcentaje. el 55.1 % representada por la población 

económicamente activa se ocupaba en este sector y que para 1980 17 los habitantes de 

esta región representaban el 74.8% del total del estado. a pesar del decrecimiento de la 

producción del sisal. que ya se habia iniciado para esa época, su cultivo y 

procesamiento continuaba como la act1v1dad económica más importante del total de 

estado. pero diez años después. según el censo de 1990 la producción de henequén 

había decaído seriamente debido a varias causas. entre ellas aparecieron como las 

más importantes el proceso de individualización del ejido colectivo que no pudo ser 

manejado por los campesinos y la contracción del mercado internacional de la fibra rn 

De esa época hasta la fecha la industria del henequén paulatinamente cayó en una 

profunda crisis que culminó con la liquidación de Cordemex y con ello prácticamente se 

decretó la desaparición de la industria henequenera como tal, asi el colapso de la 

------- -·--·-·- -· --- -·-------------------------------
''" - De acuerdo con lo planteado por Balandier (1989:89) consideramos que "la tradición es la 
suma de valores acumulados a partir de los acontecimientos y principios fundadores, por la 
colectividad que procede de ella" 
11

.- Lerner,S F.Saavedra. A.Quesnel. L.Geller, Estudio sociodemografico de la zona 
henequenera del estado de Yucatán. Tomo 1. Colegio de México, Mérida, Yucatán, México, 
1982. 
"'-_ A estas circunstancias estructurales deben sumarse las múltiples denuncias de derroche y 
corrupción de los funcionarios federales y estatales que en su momento estuvieron al frente de 
la industria y que también contribuyeron a su debacle. 
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industria del henequén repercutió dramáticamente en todos aquellos que vivían de su 

explotación. 

Sín embargo, como vimos anteriormente. es todavía significativo el número de 

familias del municipio que como las del resto de la región, aun cultivan la tierra. pero 

que para poder sobrevivir, se ven obligadas a realizar otras actividades que se han 

vuelto suplementarias de los ingresos que el ¡efe de familia obtiene por el trabajo 

agrícola. Dichas actividades son desempeñadas tanto por el jefe como por los otros 

miembros del núcleo familiar Aunque es en principio el jefe de familia el primero que se 

emplea en otras actividades, también la esposa y los hijos mayores lo hacen. Es en 

este sentido que se puede plantear que en esta zona. dadas las condiciones actuales. 

la familia juega un papel determinante. en las diferentes estrategias de supervivencia 

que sus habitantes. han diseñado para asegurar su reproducción individual y colectiva. 

En función de este planteamiento presentamos una panorámica general de la 

relación entre consumo y trabajo seglin las diferentes etapas de desarrollo de las 

unidades familiares estudiadas. Partimos del supuesto de que el desarrollo de la unidad 

familiar de acuerdo a sus etapas de expansión. consolidación y dispersión define el 

comportamiento de la economia del grupo doméstico en relación con el número de 

miembros que sostienen o dependen del traba¡o Asi la familia sigue desempeñando un 

papel determinante como mecanismo de sobrevivencia. Los cambios que están 

teniendo lugar se reflejan necesariamente en la estructura y funciones del grupo 

familiar. sobre todo con respecto a los papeles tradicionalmen'te asignados al hombre y 

a la mu¡er. que se han alterado en forma sustancial debido principalmente a la 

incorporación de la mu¡er al mercado de traba¡o 

La mayor parte (65 3%) de los grupos familiares del municipio son familias 

nucleares se encuentran en la etapa de expansión o crecimiento (42.4%) con un total 

de 3 a 6 miembros. lo cual significa que solamente cuenta con los ingresos del jefe de 

familia que se ve obligado a emigrar en busca de trabajo ya sea en forma pendular o 

temporal. La salida de estos campesinos se da generalmente hacia los centros urbanos 

más importantes de la península e incluso a los Estados Unidos, que funcionan como 

polos de atracción para la mano de obra rural. En esta etapa del crecimiento familiar y 

ante la ausencia o el reducido salario percibido por el jefe, también la mujer se ha visto 
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obligada a participar con su trabajo en la economla familiar. De esta manera la 

influencia de la mujer como transmisora de la cultura se ha reducido, considerando el 

tiempo que dedica a convivir con sus descendientes, a lo que añadimos su 

incorporación al mundo laboral que le obliga a abandonar u ocultar ciertos marcadores 

de identidad como el vestido y la lengua, considerados como signos de una identidad 

devaluada. 

En tanto que la familia extensa representa una tercera parte (34.7%) y puede 

estar formada generalmente en primera instancia por la pareja, los hijos y la familia de 

los hijos casados en la primera etapa de su formación familiar. El número de 

integrantes varia entre 8 y 11 miembros. Un tercio (38.2%) de estas familias se 

encuentran en la etapa de consolidación, que tiene lugar cuando los hijos han crecido y 

se encuentran en edad escolar y/o de incorporarse al mercado de trabajo por lo que 

antes de formar su propia familia, suelen contribuir a los gastos ·de la unidad 

doméstica. Esta participación continúa durante la primera etapa de su matrimonio ya 

que durante un tiempo siguen viviendo en el hogar paterno. Durante esta etapa el grupo 

funciona como una familia extensa ya que el hijo casado llega a compartir algunos de 

los gastos. en especial los relacionados con la salud y las actividades rituales como los 

gremios o la fiesta del santo patrón. 

Después de esta etapa y debido a que al casarse cada uno de los hijos recibe 

una extensión del terreno propiedad del padre para construir su casa, se forman 

unidades familiares que comparten un terreno común. pero que no funcionan como 

unidades domésticas. ya que cada una se organiza para la producción y el consumo 

por separado como familia nuclear. En esta etapa el papel de la mujer tiende a 

reforzarse. ya que debido a la contribución de los hijos. abandona el trabajo asalariado 

para reasumir su papel tradicional de ama de casa. La estancia en el hogar determina 

una mayor influencia .en los hijos e incluso en los nietos que se da principalmente en la 

transmisión de normas sociales y valores culturales. 

La etapa de dispersión tiene lugar cuando los hijos han abandonado el terreno 

residencial paterno para irse a vivir a su propia casa con su pareja y sus descendientes. 

En la mayoria de los casos coincide esta etapa con el funcionamiento de la familia 

extensa, ya que a menudo uno o los dos padres de los cónyuges viven con alguno de 
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sus hijos y dependen totalmente de ellos, pues debido a su edad y el estado de salud 

han dejado de trabajar. Pero no solamente los padres, sino también otros parientes 

mayores como los tíos y los abuelos que actúan durante esta época como la memoria 

histórica del grupo y los guardianes culturales. 

Las diferentes etapas del grupo familiar nos muestran como la llamada familia 

nuclear o restringida tiene con el grupo social una relación dinámica que la mantiene 

como tal sólo por un tiempo limitado. bajo la condición estricta de que a partir de sus 

partes componentes puedan incesantemente construirse o destruirse nuevas familias 

restringidas en un proceso perpetuo (Levi-Strauss, 1974:47). 

4.2.- El fin del henequén. El caso de Ucí 

El colapso del llamado "oro verde" 19 que se inició a finales de los ochenta, ha dado 

lugar a un acelerado proceso migratorio sobre todo de la fuerza de trabajo masculina, 

pero también femenina que esta transformando la imagen de los pueblos de esta zona20 

y el mundo de vida de sus habitantes. Un ejemplo de la grave crisis que esta afectando 

a la otrora próspera zona henequenera, pudo ser observado directamente en la 

comunidad de Uci 

Esta comisaria forma parte del municipio de Motul y se encuentra a dos 

kilómetros de la cabecera municipal con la cual se comunica por una carretera que va 

de Mérida al municipio de Telchac Pueblo. El único medio de transporte es un servicio 

de tres taxis. Mientras que casi el total de la población cuenta con energía eléctrica. 

solamente las familias que se habitan en la parte central del poblado cuentan con 

servicio de agua potable. Para cubrir esta carencia se abastecen con el agua de dos 

''' - "A raiz de su liquidación en 1991 las escasas cordelerias que quedaban de Cordemex 
pasaron a manos privadas y las desf1bradoras a agrupaciones del sector social. La producción 
de la fibra ha decaido significativamente y su promedio anual actual es de 25.000 toneladas" 
Diana de Yucatán, martes 11 de abril del 2000. pp.1. Mérida. Yucatan. La nota anterior 
contrasta con la situación que todavia en 1973 privaba en la industria henequenera, cuando se 
celebró en Mérida capital del estado. una reunión de la FAO cuyo objetivo fundamental era 
mantener estables los precios internacionales de las fibras duras entre las que se encontraba el 
llenequén. Las conclusiones de esta reunión con respecto a México fueron su reconocimiento 
como primer pais exportador de productos elaborados con henequén y la única nación del 
mundo cuya industria de la fibra estaba totalmente integrada. 
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pozos colectivos. Tiene un patrón de asentamiento compacto que se edificó a partir de 

una pequeña elevación donde se encuentra la iglesia católica y un pequeño parque y el 

edificio que alberga a los poderes de la comisaria municipal y ejidal. A partir de este 

centro la población se divide en cuatro principales rumbos. Cuenta también con los tres 

niveles de educación y un centro de salud IMSS-Solidaridad, teléfono, servicio de 

correo y numerosos pequeños comercios distribuidos en todo el poblado que se 

incrementaron a raiz del cierre de la industria henequén. ( ver croquis de Uci) 

Al igual que en otras comunidades de la región, esta comisaria presenta graves 

problemas de desempleo e incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo ya 

sea industrial o servil que se traduce en una alta migración. Mientras que en su lucha 

por sobrevivir, los campesinos que no pueden emigrar han desarrollado otras 

estrategias productivas como incorporarse al trabajo asalariado en la región como peón 

agropecuario, iniciarse en el sector pesquero. dedicarse a la siembra de hortalizas y de 

cítricos en pequeña escala, así como a la cria de abejas o ganado también en pequeña 

escala al mismo tiempo que continúan cultivando el maiz21 y/o henequén o ambos en 

extensiones muy reducidas. El campesino que decide permanecer en su comunidad se 

ve obligado a realizar hasta tres de estas act1v1dades para poder sobrevivir. 

De acuerdo con el padrón agrario en Uci se encuentran registrados un total de 

265 ejidatarios, sin embargo las autoridades ejidales reconocen que más de la mitad ya 

no trabaja la tierra. De los que aún trabajan la tierra aproximadamente menos de la 

mitad (43%) continúan cultivando el henequén como cultivo principal, por lo que se han 

incorporado al Programa de Rescate del Henequén promovido por el gobierno de 

Cervera Pacheco ya que según expresaron, '"el henequén todavía tiene futuro siempre y 

cuando reciban ayuda y apoyo económico pero se les deje en libertad de decidir tanto 

la extensión de la tierra cultivada como la forma de organización y comercialización de 

la producción" 

"'.- Actualmente muchas de las comunidades de esta zona parecen estar habitadas solo por 
mujeres, ancianos y niños. asemejan pueblos semiabandonados con casas habitación de 
construcción moderna pero en su mayoría, permanecen cerradas. 
21

.- Debido a que la extensión cultivada de esta planta no llega a una hectárea tampoco reciben 
el apoyo que el gobierno federal otorga a los campesinos milperos a través del programa de 
apoyo a los productores de maiz, el PROCAMPO 
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En este sentido encontramos que entre más de la mitad de los campesinos de Uci 

que continúan cultivando el henequén, apareció como principal razón de esta 

persistencia la satisfacción de su necesidad material de sobrevivencia, pero también la 

de mantenerse arraigados a su territorio y sentirse parte de un espacio real pero sobre 

todo simbólico. Por eso las nuevas condiciones que se estaban dando en la zona 

debido al Programa del Rescate les hizo pensar en la posibilidad de recuperar por lo 

menos en parte el pasado reciente del desarrollo henequenero. Finalmente puede 

interpretarse como una forma de resistencia a abandonar el mundo de vida conocido y 

de mantenerse vinculados al territorio de sus antepasados ya que la relación con la 

tierra representa para ellos el único lazo material entre el pasado y el presente. 

Los ejidatarios motuleños incluyendo los de Uci que se encuentran dedicados 

todavía al henequén están agrupados (29 9%) en dos organizaciones22 vinculadas 

directamente a instituciones oficiales que los controlan política, económica e 

ideológicamente a cambio de brindarles apoyos crediticios para el cultivo de la fibra. 

Los campesinos pertenecientes a estas organizaciones están obligados a vender a la 

desfibradora del gobierno su producción y a votar corporativamente por el todavía por el 

Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, asi como ser parte de los grupos 

demostrativos de apoyo en las épocas de elecciones o cualquier otro evento polltico 

que requiera "probar" la fuerza del partido. 

A pesar del control ejercido por el Estado sobre los trabajadores del agave, 

algunos de los e¡1datanos han logrado formar una organización ejidal independiente que 

pretende mantenerse al margen del manejo gubernamental y que por lo tanto se 

encuentra fuera de los programas oficiales de apoyo a la producción. A cambio ha 

logrado cierto margen de negociación para la venta23 de su producto con las 

desfibradoras privadas. que pagan ligeramente más que el gobierno, así como una 

relativa autonomía política que les ha permitido incorporarse a la oposición. 

•• Las agrupaciones más numerosas son: Federación de Parcelarios Hernildo Chalé y la 
Federación Regional de Socios de Solidaridad Social Henequenera e Industrial que cuentan 
con el apoyo estatal y federal. 
·"'.- La comercialización de la fibra implica una serie de gastos que se descuentan del capital 
obtenido por la venta, tales como el corte. estibación y traslado a las desfibradoras que corren a 
cuenta del productor. Cabe aclarar que estos gastos no se presentan si la comercialización se 
hace con la desf1bradora gubernamental, además de que otorga un seguro contra siniestros. 
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En un intento de recuperar el control total de los ejidatarios, más como una 

medida política que económica, el gobierno estatal con evidente apoyo del gobierno 

federal, puso en marcha el Programa de Rescate del Henequén24 a cargo de la 

Secretaria de Desarrollo Rural que consiste en tratar de recuperar algunos planteles 

que fueron abandonados a raíz de la liquidación de Cordemex y que están en 

condiciones de ser reutilizados. El trasfondo político de este programa queda de 

manifiesto en su carácter transitorio y en los débiles argumentos esgrimidos por el 

gobierno estatal para justificar la implementación de este programa, cuando estipula 

que sólo se otorgará por dos periodos a partir de los cuales el campesino se hará cargo 

del cultivo y comercialización del agave ya que este plan "tiene como fin último 

solucionar el índice de desempleo que afecta a tos campesinos que fueron liquidados 

por Cordemex y es una forma de hacerlo responsable y de esa manera hacerlos 

capaces de valerse por sí mismos y dejar atrás el paternalismo en que han vivido por 

tanto tiempo". 25 

En contradicción con esta afirmación el gobierno estatal aduce como principal 

razón para mantenerse en la comercialización de la fibra "la de proteger al campesino 

de los abusos de las desfibradoras particulares. así como brindarles apoyo necesario 

para seguir sembrando el henequén". Por otra parte debemos señalar que para tener 

acceso a los créditos que otorga el gobierno federal como el llamado Crédito a la 

Palabra o el mencionado Rescate del Henequén es requisito pertenecer a cualquiera de 

las dos organizaciones de productores ya mencionadas. que se encuentran afiliadas a 

ta Confederación Nacional Campesina (CNC) organismo filial del partido oficial (PRI). 

Sin embargo según nuestros datos solamente una minoría (8 6%) integrada por los 

lideres o sus allegados tienen acceso a los créditos en tanto que la mayor parte de los 

entrevistados negaron tener crédito para trabajar la tierra, no obstante ser miembros de 

tas organizaciones mencionadas. 

24
.- El apoyo que se otorga es de $480.00 por hectárea para la limpieza o chapeo del terreno, 

corte de las pencas útiles. cuidar la limpieza del terreno y continuar el cultivo de la fibra que se 
dará solamente en dos ocasiones. La primera se otorgará al momento de iniciar el trabajo en el 
terreno y posteriormente en una segunda ocasión para empezar la resiembra. 
25

.- Esta afirmación fue expresada en esos términos por algunos integrantes del personal 
encargado de administrar y aplicar este proyecto así como por autoridades ejidales. 
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En la ahora llamada ex zona henequenera, la relación hombre-naturaleza que el 

campesino maya había mantenido ancestralmente a través de la tierra y sus productos, 

se deterioró con el surgimiento de las grandes haciendas, experimentando una fractura 

que se profundizó cuando esta industria pasó a manos del Estado. La forma como 

nuestros informantes vivieron esta época, queda expresado a través de las palabras de 

don Jacinto,26 uno de nuestros entrevistados: 

cuando trabajábamos para Cordemex éramos solamente trabajadores 
del gobierno, ni la tierra ni lo que plantábamos eran nuestros, por eso 
aunque sea en poquito seguimos sem/Jrando maíz. Y aunque lo que 
nos pagaba el gobierno era poco y el trabajo mue/Jo. al menos /eniamos 
comida y medicinas para nosotros y la familia. Ahora ya no tenemos 
nada. 

Sin embargo nosotros planteamos que en un nivel profundo su relación con la 

naturaleza se mantiene vigente a través no sólo de la siembra del henequén con todas 

las limitaciones que implicó, sino también debido a la continuidad de la siembra del 

maíz que aunque se redujo a solamente una pequeña extensión. les permite conservar 

una parte de su mundo anterior. porque "En su universo de relaciones sociales los 

campesinos { ] sobre los asuntos agrarios tienen mucho de que hablar, pues se trata 

de la base material de sus vidas" (Alejas, 1994:46) 

Mientras el maya fue peón de las haciendas. el territorio percibido como espacio 

productivo y simbólico se mantuvo relativamente vigente como referente fundamental 

de la identidad colectiva. Podemos decir que durante esa época, la confrontación con el 

otro era mas directa y "visible" Sin embargo al ser retomado el proceso de trabajo del 

henequén por el Estado, el vinculo con la tierra se rompió casi en forma definitiva, 

mientras que la alteridad se volvió difusa. menos clara y visible. De este modo la 

contrastación con el otro se dispersó y la percepción de la autoidentidad se tuvo que 

reconstruir a partir de otros elementos que integraban su matriz cultural. 

En este sentido su identidad tuvo que ser redefinida básicamente en función del 

mundo laboral. El cambio que significó la ruptura de la relación con la tierra que se daba 

'"-Entrevista con el señor J. Caama/, Uci, Mpio. de Motu/, Yuc. 1998. Trabajador henequenero 
que fue jubilado con $150.00 mensuales a raíz de la liquidación de Cordemex y en el momento 



a través del cultivo del maiz implicó para el campesino maya modificar sustancialmente 

algunos de los referentes que le servian para autodefinirse como mayero. Tanto en el 

plano material como en el simbólico, el nuevo proceso productivo que implicaba el 

cultivo del henequén alteró su mundo de vida y se reflejó incluso en su cotidianeidad. 

De este modo el espacio social privado se vio fuertemente impactado y dejo de ser en 

buena parte el reducto donde por cientos de años se resguardo el "discurso oculto"27
• 

aquél que contenía los significados y significantes que daban contenido a la identidad 

étnica maya 28 y les perm1tia part1c1par en el pacto social establecido. 

La reconstrucción de la identidad es un proceso que se hizo a partir de los 

elementos culturales que pudieron conservar y refuncionalizar. en especial el territorio, 

representado por la comunidad de origen y el mundo simbólico que se encuentra a él 

vinculado y que forman parte de una matriz cultural compartida con los habitantes del 

resto del estado, incluso con una parte de los pobladores de Mérida. la capital del 

estado. Algunas de las prácticas rituales asociadas al cultivo de la tierra en esta región 

continúan siendo realizadas hasta la fecha. aunque con varios cambios y entre un 

número cada vez menor de campesinos Entre los campesinos que habitan la zona 

henequenera los rituales vinculados a la tierra han de¡ado de realizarse de acuerdo con 

el ritual tradicional. siendo el principal cambio la sustitución del terreno de cultivo por la 

iglesia católica como espacio de culto y el /1'mon por el sacerdote católico. Actualmente 

sólo una de las ceremonias se realiza: el cllaak-cllak, en la que se sintetizan todas las 

otras peticiones y ceremonias que se realizan en la zona milpera 

Los campesinos que desean realizar la ceremonia se reúnen y pagan al 

sacerdote para que celebre una misa a través de la cuál se ruega por la venida 

oportuna y suficiente de las lluvias. Pero también esta ceremonia es utilizada para pedir 

de la entrevista traba¡aba corno ayudante de albariil en la ciudad de Mérida, capital del estado. 
21 

.- El discurso oculto. por definición representa un lenguaje -gestos. habla, actos- que 
normalmente el eiercicio del poder crea. Entre los grupos subordinados. que de esa manera. 
reaccionan frente a la dominación construyendo un espacio simbólico que resguarda todos 
aquellos elementos que le sirven para enfrentarse al poderoso y al dominador y que no puede 
hacer pllblicas A su vez éste elabora también un discurso oculto donde se articulan las 
prácticas y exigencias de su poder que no pueden ser expresadas públicamente 
.. " - Esto es asi porque la identidad étnica se construye a partir de la relación de exclusividad 
que establece un grupo social delimitado con un patrimonio cultural (incluidos recursos 
naturales y bienes materiales también) que considera propios "por lo que al fragmentarse ( ... ] 
deJ<i de existir el control unificado del patrimonio común". (Bonfil B .. op. cit. 1991: 72-73). 
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protección para el campesino contra los peligros de la milpa como las mordeduras de 

serpientes o los accidentes que tienen lugar durante la tumba o la quema del terreno. 

Asimismo se conserva como parte del ritual la presentación de la ofrenda que consiste 

en el guiso ceremonial de relleno negro, acompañado de flores y velas29
. 

Algunos otros campesinos han reducido el complejo ritual del chaak chak a una 

ceremonia menor que llaman saka para la cual no es necesaria la intervención del 

sacerdote Se realiza en el terreno, se lleva el jomá o jicara donde se depositan dos 

litros de saka (maiz molido con chile) y se cuelga en una mata por lo menos dos horas 

como ofrenda il los dioses. mientras se efectúa el rezo. También sirve para el henequén 

y cuando los animales domésticos (aves y ganado) se enferman 

La continuidad de estas prácticas demuestra la eficacia simbólica que para estos 

descendientes de los antiguos mayas tienen estos ritos. Ya que si bien s_u realización 

ha perdido su sentido como procurador de eficiencia con respecto a la actividad 

productiva, sigue conservando su significado como la forma de acercarse a la 

naturaleza y al mismo tiempo un modo de recuperar su memoria histórica. 

En ese sentido mantiene vigente la relación con sus antepasados y con la 

imagen del pasado que de esa forma se vuelve presente. En la medida en que el 

campesino que habita en esta región nbandona estas prácticas tiene que reubicar su 

ancla identitaria. tratando de encontrar el significado de pertenencia y con él la 

seguridad de ser parte o pertenecer. De esta forma el territorio se encuentra ahora 

restringido al espacio geográfico en el que se asienta la comunidad, es visto como el 

espacio material y simbólico asequible que le proporciona sentido de pertenencia y fija 

su identidad. Podemos plantear que en el caso de "los hombres del sisal", si bien el 

nivel comunitario o local se ha constituido en el primer nivel de autoadscripción ha 

dejado de ser el único referente que le da sentido de pertenencia ya que se encuentra 

dentro de un proceso de reconstrucción de una identidad más amplia e incluyente. 

Por último queremos señalar que los entrevistados que ya no tienen ni cultivan la 

tierra. se dedican a otras actividades como el trabajo asalariado y el comercio en 

29
.- En In celebración de esta misil participan la mayoria de los campesinos que todavia 

siembran maiz, a excepción de aquellos que han dejado la religión católica y ahora pertenecen 
a cualquiera de las otras manifestaciones religiosas que tienen presencia en la entidad y 



pequeña escala, por lo que el vinculo con la tierra y el sentido de pertenencia a la 

comunidad que esta relación simboliza ha perdido su significado como referente 

identitario tanto étnico como comunitario y en muchos casos ha sido trasladado a la 

propiedad de la vivienda para si y para sus descendientes, así como a otros espacios 

simbólicos relacionados con la religión, reforzándolos mediante la participación aún a 

distancia, especialmente en los gremios o la fiesta patronal. 

Actualmente muchos de los migrantes son quienes ponen mayor empeño en la 

continuidad de estas actividades colectivas. pues aunque no se encuentren presentes, 

a través de sus parientes financian económicamente estos eventos y participan del 

sistema de cargos apareciendo incluso como presidentes de los gremios o como 

diputados30 de la fiesta del santo patrón. cargo que en algunos casos mantienen en 

forma indefinida ya que dadas las condiciones de deterioro económico de las familias 

de la región. la participación en las fiestas colectivas de la comunidad ha quedado en 

manos de aquellos que tienen los recursos económicos que les permitan solventar los 

gastos que implica su organización o las relaciones principalmente políticas que les 

permiten realizar alianzas con beneficios económicos. 

5.- Los hombres de maíz 

La estrecha vinculación con el cultivo del maíz que ha caracterizado a los pueblos 

mesoamericanos tanto en el mundo material como simbólico ha sugerido la expresión 

"el hombre de maiz" o la "cultura de maiz" utilizada por algunos autores para referirse a 

los integrantes de los grupos autóctonos de Mesoamérica31
. Esta expresión fue retrato 

fiel de la cultura maya y aún en los albores del siglo XXI lo sigue siendo para muchos de 

·-- ---·· - ·--- ·------~·-·-·-----~----

quiénes han abandonado por completo los rituales mayas tradicionales vinculados con el 
trabajo de la tierra. 
30

.- En Yucatán actualmente a los principales organizadores de la fiesta patronal que en otros 
sistemas de cargos se les denominan mayordomos aquí se les conoce como diputados. 
31

.- Mesoamérica "es una de las más importantes centros de origen de plantas cultivadas en el 
mundo", gracias a la diversidad de plantas domesticadas y en proceso de domesticación que 
finalmente son el resultado de siglos de observación y experimentación de su entorno 
realizados por el campesino y que se expresan en las estrategias agrícolas y en el manejo de 
las plantas. D. Zizumbo y S. Terán "Las semillas de la cultura" en Boletín de la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Vol.12, No. 72, Mérida, Yuc. 
México. 1985.3-18. 
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sus descendientes. La también llamada "planta sagrada" es parte esencial del sistema 

agrícola de la milpa32
, utilizada por los grupos mayances. 

La vigencia del cultivo de esta planta se mantiene todavía para una gran parte de 

la población yucateca. En los inicios del nuevo siglo el campesino maya sigue teniendo 

como el centro de su mundo de vida a la milpa, al maíz como la base de su 

alimentación33 y a éstos como el eje de su reproducción como individuo pero también 

como colectivo cultural. La dependencia que el habitante de las áreas rurales de 

Yucatán mantiene con respecto a esta planta es aún importante. Aunque en la zona 

henequenera en algunas comunidades su importancia como satisfactor de necesidades 

reales ha disminuido en grado importante. en otras el cultivo del maiz sólo se mantiene 

solamente en el nivel imaginario34
. La mayor parte de los habitantes de esta zona 

acuden al mercado para abastecerse de maíz y satisfacer sus necesidades 

alimenticias. 

En efecto entre los mayas yucatecos la persistencia del cultivo del maíz se 

mantiene como una necesidad real pero también simbólica. Lo mismo se siembra en 

las milpas tradicionales del oriente, que en las modernas parcelas mecanizadas del sur 

y aún en los pequeños espacios que el henequén le ha dejado. 35 En Yucatán, se puede 

32
.- "En la península de Yucatán se llama milpa al espacio y al complejo técnico de la agricultura 

itinerante" que consiste en la tumba. roza y quema de un terreno previamente seleccionado, 
donde se siembra el maiz que es la planta principal y un conjunto de cultivos asociados. Este 
sistema implica un conocimiento profundo de la naturaleza y de la agricultura. "La milpa, como 
agrosistema basico y tradicional, es sinónimo de sobrevivencia biológica. de permanencia y 
reproducción de la sociedad" La milpa est;:i también fuertemente vinculada al mundo simbólico 
maya que se expres;:i en l;:i realiz<1ción de diversos rituales a lo largo del ciclo agricola. Warman 
Arturo. Estrategias de sobrevivenc1a de los campesinos mayas. Instituto de Investigaciones 
Sociales Univers1cJad Autónoma de México. México. 1985. pp 9 
·".- La dieta diaria de los campesinos rnayas y en general de los estratos bajos se compone 
prmcip<1lmente de maiz, que constituye aproximadamente el 80% de su alimentación tanto 
cotidiana como ritual También Villa Rojas ( 1977) y Bon fil ( 1 g52¡ reportan un porcentaje similar 
del 85'/'o. 
".- La diversidad y flexibilidad de este sis terna agricola ha sido y es todavia la base de la 
sobrevivencia del campesino maya en la medida que permite previamente equilibrar tas 
diferentes actividades productivas (Warman. op c1t pp 25). 
'º.- El maiz ha sido la fuente vital de desarrollo y expansión de las grandes civilizaciones 
mesoamericanas. Pero entre tos mayas adquirió y conservo un valor tan especial que desde el 
amanecer de su historia ha sido identificado con la vida misma "el maíz se ha mantenido como 
la actividad central de los nlicleos familiares. porque aparte de ofrecer el sustento alimenticio 
básico. asegura la reproducción del grupo con base en criterio de identidad imborrables". Marie 
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decir que es en la región del oriente donde es posible encontrar una mayor continuidad 

en la siembra de esta planta con técnicas tradicionales que datan desde antes de la 

conquista. 

Las más tempranas alusiones que se tienen del trabajo de la milpa en Yucatán, 

no difieren en mucho de las que podemos encontrar hoy en día. Si tomamos en cuenta 

el tiempo transcurrido. los cambios ocurridos son mínimos y se han dado 

fundamentalmente en la técnica de cultivo, aunque no en los instrumentos de trabajo. 

Las condiciones generales del suelo de Yucatán, pedregoso, calizo y poco profundo no 

ha permitido la introducción de tecnología como el arado o el tractor y ha impedido la 

formación de corrientes superficiales de agua36 que ha obligado al campesino a 

depender totalmente del temporal ya que la construcción de sistemas de riego seria 

altamente costoso 

La mayoria de los campesinos que cultivan el maíz siguen utilizando los 

instrumentos tradicionales tales como las hachas, los machetes. la coa y el xul o bastón 

plantador ahora con punta de hierro37
. Así está escrito en la Relación de los pueblos de 

Campocolché y Chocho/a 38 

lo que ellos (los 11Kilos) siembran para su sustento se da con muy poco 
trabajo; la tierra es muy fértil porque con ir al monte a rozar e cortar 
algunos ar/Jo/es grandes e pega/les fuego hacen ffJcilmente sus 
sementeras: y al tiempo de sembral/las no hacen mas de un hoyito 
pequet1o con un palo aguzado en el suelo y allí echan cinco o seis 
granos ele maiz e tres o cuatro freso/es e otras tantas pepitas de 
calatJazas. se les da comicia: el algodón por lo consiguiente e todo lo 
que siemhran sin arDllo ni caballo. como sucoclo en Espaiia: y si 
subcoclen buenos afias. tienen abundancia de comicia y de todo lo que 
han de menester. aunque algunos aiios son estén/es de agua e 
padecen necos1clacl de comida 

~---- ------- - ---------~ --- -- -----·-----
Odile Marion, " Identidad y ritualidad entre los mayas", Instituto Nacional Indigenista. Secretaria 
de Desarrollo Social, México, 1994:114. 
36

.- Con la excepción de la región del Puuc donde los suelos son más profundos que en el resto 
del estado, condición que ha permitido la agricultura mecanizada y la construcción de sistemas 
de riego, pero que no esta orientada prioritariamente al cultivo del maíz. 
37

.- Pacheco Cruz, Santiago "Usos, costumbres, religión y supersticiones de los Mayas. Apuntes 
históricos con un estudio psicobiológico de la raza" Mérida, Yuc., 1947. 
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La mención más antigua sobre la agricultura milpera para Yucatán se encuentra 

en los trabajos de los primeros cronistas españoles tales como Diego de Landa y 

posteriormente Diego López de Cogolludo que en uno de sus párrafos escribió: 

Son aquellos indios amicisimos de estarse en los montes y en sus 
milperias (que son las tierras donde siembran) lo más del año si los 
deja { }muchos indios e indias les traían tortillas de maíz, una bebida 
que usaban llamada pozo/ que se hace de ello, algunos lwevos39 

Mención también de la milpa se encuentra en Las Relaciones Histórico

Geográficas de la Gobernación de Yucatán de 1569. Por su parte las fuentes indigenas 

de los Chilam Balam aunque no hablan directamente de la milpa si hacen referencia a 

algunas plantas que forman parte de este sistema y mencionan sus usos. En cuanto a 

información de la época colonial sólo se cuenta con los trabajos de historiadores 

actuales como Patch (1978,1980,1990).Garcia Bernal (1972) y Farriss (1984). Para el 

siglo XIX ?e encuentran los trabajos de Moisés González Navarro y otros historiadores 

que han abordado el régimen hacendario. Por ejemplo los historiadores Channing y 

Tabor40 mencionan en su trabajo realizado a finales del siglo XIX en Yucatán que 

el maiz es hoy lo que siempre ha sido para la península, lo que fue para 
los mayas liace cuatro siglos, el principio y el fin de toda la agricultura 
yucateca.4 1 

5.1.- Valladolid la perla del oriente 

Valladolid es el municipio de Yucatán reconocido como "el corazón del oriente 

tradicional'', las comunidades que lo integran han sido identificadas como las que han 

38
.- Citado por Augusto Pérez Toro en La milpa, Publicaciones del Gobierno de Yucatán, Mérida 

de Yucatán, 1942 1-2. 
"' .-Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, IV edición, Comisión de Historia, Gobierno 
de Campeche, 3er. Tomo, libro IX, Campeche, 1955, pp.15 y 64. 
40

.- Channing Arnold y J. Tabor Frost, The American Egipt: a record of travels in Yucatan, 
cap.XIX, Londres, 1905 que forma parte de la recopilación de Friedrich Katz, La servidumbre 
agraria en México, Ediciones Era, México, 1980: 61-67. 
41

.- Op. cit. En este trabajo los autores describen también las dos formas de realizar la técnica 
de roza, tumba y quema que la mayoria de los campesinos milperos de Yucatán siguen 
practicando para cultivar la tierra. Asimismo dan cuenta de la expoliación de que eran objeto los 
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preservado gran parte de las costumbres y tradiciones de la cultura maya yucateca. Es 

además el territorio donde se asientan buena parte de las comunidades conocidas 

como maiceras o milperas. Para el campesino de estas tierras. el tiempo parece 

haberse detenido en la forma de trabajar la tierra, la descripción de la Relación de los 

pueblos de Campocolc/Jé y C/Joc/Jo/a pareceria estar tomada del presente de este 

municipio del oriente de Yucatán Por principio la imagen que contemplamos es 

diferente a la que vimos en la zona henequenera. La relación del campesino maya con 

la tierra, lo mismo en el mundo natural que el simbólico nos hablan de la persistencia 

del llamado "hombre de maiz" 

La relación de dependencia ya sea real y/o simbólica del maiz se mantiene 

vigente entre los habitantes de esta región. Los últimos datos censales42 de 1995-96 

para el municipio señalan que de las 9 710 ha. de la superficie sembrada de cultivos 

ciclicos, el maiz ocupa casi la totalidad (9 530 ha.). En tanto que los obtenidos por 

nosotros en la encuesta, nos indican que en el municipio de Valladolid, la mayoria 

(96.97%) de los Jefes de familia siguen trabajando la tierra como actividad principal y 

sólo una minoria (4 03%) no tienen ni cultivan la tierra dedicándose al trabajo 

asalariado Asunismo demuestran que el total de los campesinos que practican la 

agricultura en este municipio (99.22%) dedica su tierra prioritariamente al cultivo del 

maiz. con extensiones que van de dos a cuatro hectáreas 

En esta región el cultivo del maiz continúa realizándose dentro del llamado 

sistema de milpa43 Asi el maiz se siembra asociado a otros cultivos como el frijol y la 

calabaza, dedicando algunos espacios a la siembra de hortalizas, árboles frutales y la 

cría de abejas As11111smo el monte -como le llaman los mayas- todavía se aprovecha 

mdigenas mayas por parte de los hacendados bajo el régimen de servidumbre que prevaleció 
durante el siglo XIX, y al que los propios campesinos llaman como "la época de la esclavitud". 
' . Cuaderno estadistico Municipal Valladolid. Estado de Yucatán. Edición 1997, INEGI, 
México. 1998. 

"En Yucatán, el sistema tradicional de uso y manejo de los recursos naturales más 
importante. ha sido y es la milpa bajo roza-tumba y quema, que en sentido estricto, es un 
sistema agricola. pero que en sentido amplio. constituye un verdadero sistema productivo, 
porque articula múltiples actividades productivas. la organización familiar y comunal y la cultura" 
Silvia Terán y C. Rasmussen. La milpa de los mayas, Talleres Gráficos del Sureste, Mérida, 
México, 1994: VI introducción. Una percepción similar sobre la milpa tienen otros autores que 
han escrito sobre Yucatan como Pacheco Cruz (1947), Hernández X. (1981), Redfield (1967), 
Pérez Toro (1942), etc. 
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para la cacería del venado44 y de pequeñas especies como conejos, pavos y cerdos de 

monte, al mismo tiempo que se siguen utilizando las especies forestales maderables y 

medicinales. 

La economía de traspatio sigue formando parte del sistema agrícola de la milpa 

en los dos municipios, tal como lo muestran nuestros datos que señalan la continuidad 

de esta práctica casi en la totalidad (98.3%) de la muestra. En Valladolid las familias lo 

tiene y se desarrolla en el solar de la casa familiar, donde se cultivan casi los mismos 

productos que en el terreno de cultivo, maíz, hortalizas y otras plantas comestibles y 

medicinales. Asimismo este espacio se utiliza para la cría de animales domésticos 

como aves, cerdos y a veces ganado vacuno en muy pequeña escala. Por si esto fuera 

poco la familia campesina incorpora otras actividades como las artesanías. Lo que se 

produce en el solar, sobre todo en el caso de los animales, funciona principalmente 

como una fuente de ahorro para las épocas difíciles o eventos especiales como fiestas 

y enfermedades graves y secundariamente se destina al autoconsumo. 45 

En función de las actividades que se realizan. la milpa es un sistema porque 

integra un conjunto de prácticas agrícolas y no agrícolas vinculadas al cultivo del maíz, 

que encierran una racionalidad que responde a la forma como el trabajador del campo 

percibe su entorno ecológico, se adapta a él y trata de conservarlo. Es también una 

estrategia económica familiar y expresa la continuidad de las prácticas ancestrales de la 

economía familiar maya. 

La milpa es a fin de cuentas una estrategia46 inducida por las difíciles 

condiciones ecológicas en las que se asentaron los mayas yucatecos y representa un 

policultivo que ha funcionado por mucho tiempo para el campesino maya, ya que este 

sistema significa la presencia de muchas plantas y de diversos espacios productivos. 

".- Aunque el venado está en proceso de extinción debido sobre todo a que es objetivo 
comercial para los grandes hoteles y restaurantes turísticos del Estado y del caribe, los 
campesinos siguen reuniéndose para salir de cacería o como ellos dicen "para hacer una 
batida" aún cuando muchas de las veces regresan con las manos vacías. 
45

.• La variabilidad de los cultivos del solar dificultó a los informantes precisar el monto de la 
producción. En el caso de los animales cada familia llega a criar entre 15 y 20 aves de corral y 
entre 2 y 5 cerdos. Un escaso n(m1ero cuenta con 1 a 3 cabezas de ganado vacuno o caballar. 
46

.• Denominamos estrategia a la respuesta constante que tiene el campesino en su relación 
con los grupos dominantes y que consiste en ajustar previamente las diferentes actividades 
productivas cuya diversidad y flexibilidad son la base de sus posibilidades de supervivencia. 
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Contrariamente a las nuevas estrategias productivas que se han implementado en 

Yucatán apoyando el monocultivo, llámese henequén, cítricos, frutales, arroz, etc .. la 

milpa representa en su versión primigenia la posibilidad de obtener diversos productos, 

incluyendo el maíz de ciclo corto. en tanto llega la cosecha anual del maíz grande que 

es la más importante47 no solamente por la cantidad sembrada, sino también por la 

calidad esperada. Es esta cosecha la que sirve para cubrir la mayor parte de la 

alimentación y otras necesidades de la familia campesina. Como en el caso de la zona 

henequenera. también en la zona milpera tratamos de profundizar en las variables 

seleccionadas a través de un estudio de caso en la comisaría de Kanxoc perteneciente 

al municipio de Valladolid. 

5.2.- Un pueblo mil pero del oriente: Kanxoc 

Kanxoc es una comunidad considerada representativa de los pueblos de la región 

oriente y donde se puede percibir con mayor fuerza, la importancia que todavía tiene 

para muchos habitantes de Yucatán. la relación con la tierra como signo diacrítico de 

identidad. Pertenece políticamente al municipio de Valladolid y se encuentra 

comunicada con la cabecera municipal por una carretera de 13 kilómetros en muy mal 

estado pues desde su construcción en 1960 no se le ha dado mantenimiento. La 

comisaria tiene un patrón de asentamiento semidisperso formado por el poblado· y 

varias rancherías comunicadas por caminos de terracería sin terminar y brechas 

realizadas por los propios habitantes. (ver croquis de Kanxoc) 

En el centro del poblado se localizan los edificios de uso público como la sede de 

la comisaria municipal. las tres escuelas. la iglesia católica, un centro de salud y 

algunas pequeñas tiendas. La mayoría de su población cuenta con servicios de energía 

eléctrica y agua potable De acuerdo con el censo de 1990 cuenta con una población de 

1408 habitantes de los cuáles 690 son hombres y 718 mujeres. 

" .- En el sistema de la milpa el agricultor tiene la posibilidad de sembrar tanto malz como frijol 
de tiempo corto que se cosecha más rápidamente que los otros y los utiliza en tanto llega la 
cosecha grande. Generalmente utiliza un terreno que ya fue utilizado una primera o segunda 
vez. 
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Croquis de la Localidad de Hanxoc 
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Es identificada junto con las otras comunidades ya mencionadas de esta parte 

de Yucatán y algunas del actual Estado de Quintana Roo, como "el ultimo reducto de la 

cultura maya tradicional" en Yucatán y a sus habitantes como herederos de la 

resistencia maya que dio origen a la Guerra de Castas, cuyo impacto prevaleció mucho 

tiempo después de terminado el conflicto confiriendo a estas comunidades el sello de 

peligrosidad que se basada en el temor a un nuevo levantamiento. 

Los campesinos de esta comisaria continúan cultivando el maíz con el sistema 

tradicional de la milpa48 y su importancia es tan grande para la supervivencia y 

reproducción de los campesinos kanxoques que podemos afirmar que su vida cotidiana 

y ceremonial continúa. al igual que en el pasado, girando alrededor del maíz. De tal 

manera que a pesar del incipiente movimiento migratorio de los jóvenes hacia Cancún, 

la actividad agrícola basada en la siembra de esta gramínea es determinante para la 

existencia de sus habitantes y de la comunidad. 

El campesino milpero del oriente y especialmente el de Kanxoc sobrevive del 

sistema milpero, prácticamente con la misma tecnología de roza-tumba y quema y los 

mismos instrumentos que le sirvieron a sus antepasados. La totalidad de la tierra 

sembrada en el municipio es de temporal, por lo que los agricultores kanxoqueños 

dependen totalmente del régimen de lluvias. En este sentido aunque los cambios han 

sido mínimos en el aspecto tecnológico, en los aspectos ecológicos y económicos son 

muy significativos. Actualmente los campesinos milperos de la región que cultivan esta 

gramínea, se enfrentan a una situación inuy diferente a la que tuvieron sus 

antepasados. 

El agricultor kanxoqueño actual se enfrenta ahora a condiciones que actúan 

negativamente para el desarrollo milpero entre las que destacan el empobrecimiento de 

la tierra, ocasionado por la presión sobre la tierra y la consecuente reducción del tiempo 

de descanso para que el suelo recobre su fertilidad, la introducción de cultivos 

".· La milpa en Kanxoc se compone de maiz de ciclo corto y largo, frijol en diferentes 
variedades, ibes y calabaza, que son sembrados junto con frutos como la papaya, la sandia, el 
plátano y algunos cítricos como la naranja dulce y agria, mandarina, toronja y limón. También 
cultivan diversos tubérculos como la papa, el camote y la yuca. Asimismo hortalizas tales como 
el tomate, el cilantro, la lechuga y el chile (dulce, habanero.de árbol, katic) Complementando 
todo esto con los productos que se cultivan en el solar, principalmente frutas y hortalizas y la 
cría de animales domésticos como aves, cerdos y borregos que poseen una que otra familia. 
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comerciales y el olvido y marginación de la actividad milpera por parte del Estado. Tal 

situación está originando una producción cada vez más deficitaria tanto en la relación 

necesidad-satisfacción como en la de costo-beneficio. 

No obstante. la mayor parte de los campesinos en Kanxoc continúan viviendo del 

trabajo de la milpa. Nuestra información muestra que el 97% de los jefes de familia 

tienen y trabajan la tierra, de los cuáles el 99.2% siembran maíz como cultivo principal 

bajo el sistema de la milpa El proceso de deterioro del sistema milpero como resultado 

del poco descanso para que la tierra recupere sus nutrientes que debe ser entre 15 a 

20 años pero que actualmente se ha reducido a 5 años y cuando mucho a 10, se ha 

acelerando en los últimos años. pues se ha combinado con una rápida desforestación 

que trae como consecuencia periodos de sequía, dando como resultado una baja 

productividad. Sin embargo este proceso se vislumbraba ya a mediados del siglo XX, 

cuando el agrónomo Augusto Pérez Toro en 1942 escribe que: 

Las tierras ya no son tan fértiles: los montes altos tienden a 
desaparecer y sólo podemos tener una idea de lo que eran los bosques 
de Yucatán por los escasos manchones que atín existen en los lugares 
alejados de las poblaciones y las vías de comunicación [ ] el suelo 
continúa empobreciéndose a la par que aumenta la población del 
Estado'"' 9

. 

En la actualidad aunque los campesinos de Kanxoc dedican toda su producción 

al autoconsumo, el monto obtenido es insuficiente para cubrir los requerimientos 

anuales que necesita el grupo familiar. La producción deficitaria de maíz obliga a la 

familia campesina ha adquirir el maíz necesario en el mercado, ya sea por medio de la 

venta de otros productos agropecuarios o del trabajo asalariado del jefe de familia y/o 

de otros de sus miembros. Sin embargo el maíz y los cultivos asociados continúan 

siendo la base la alimentación de la familia. Los frutos allí cultivados son los principales 

componentes de la dieta cotidiana y ceremonial. 

"'.-La obra de Pérez Toro "La milpa" es considerada uno de los trabajos clásicos escritos sobre 
el sistema de la milpa en Yucatán por la detallada descripción de todo el proceso y por incluir 
información etnográfica acerca de las diversas ceremonias que todavla en ese entonces se 
practicaban entre los campesinos milperos. Pérez, Toro Augusto, La Milpa, Ediciones del 
Gobierno de Yucatán, Mérida la de Yucatán, 1942, pp.2. 
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La extensión de terreno que cada campesino siembra depende en primer lugar 

de la disponibilidad de fuerza de trabajo familiar y secundariamente de sus 

necesidades. El promedio de tierra sembrada es de 2 a 5 hectáreas, la gran mayorla de 

las milpas, aproximadamente el 70%, se localizan a una distancia de 4 a 6 kilómetros. 

El empobrecimiento de los terrenos cercanos debido a la sobreexplotación obligan al 

campesino milpero en general ha buscar, tierras más productivas ya sea que hayan 

estado en descanso o que se encuentren en los pocos manchones de monte medio y 

alto que todavía se conservan. Actualmente un gran número de campesinos kanxoques 

al igual que muchos campesinos milperos de otros municipios tienen que alejarse de su 

pueblo y recorrer grandes distancias para llegar a su terreno de cultivo50
. 

La milpa implica por parte de los agricultores el manejo de las plantas basado en 

un amplio conocimiento de los recursos naturales disponibles. así como de los tiempos 

y espacios que forman su entorno natural. El primero determina las diferentes 

variedades de plantas que se siembran y el segundo las diversas etapas que marcan el 

ciclo agrícola Cada una de estas etapas significa la demostración del conocimiento y la 

habilidad de trabajador del campo pero también marca el momento en que se 

establecen relaciones con el mundo de lo sagrado. 

El lograr la cosecha no es sólo resultado de la acción del hombre sino también 

de aquellos que integran el espacio simbólico. La conjunción de ambos otorga al 

campesino la certidumbre de pertenencia e implica la identificación con la tierra y con la 

naturaleza. La importancia de la milpa como estrategia productiva, asi como la fuerte 

vinculación del campesino con el mundo sobrenatural está en gran parte determinado 

por las difíciles condiciones ecológicas del mundo maya-yucateca que se dan tanto por 

las características del tipo de suelo como por la ausencia de fuentes acuíferas 

superficiales, representando así para el campesino milpero un constante desafío. 

Para enfatizar la importancia que los campesinos de Yucatán en general y los 

kanxoques en particular, han otorgado y otorgan a la milpa y al maíz como centro de su 

existencia tanto individual como colectiva, consideramos necesario presentar una 

... · Los campesinos que tienen su milpa lejos del pueblo pueden permanecer hasta ocho dlas 
en el terreno sobre todo en ciertas etapas como la tumba o bien para vigilar su sembrado. Para 
ello construyen una "chan casita" como le llaman los campesinos. Es un jacal de reducidas 
dimensiones construido con madera y ramas que les sirva para protegerse y dormir. 
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descripción sucinta de cada una de las etapas del ciclo productivo y el mundo simbólico 

vinculado a este proceso que fue recabada en Kanxoc. Al respecto es necesario decir 

que antiguamente cada etapa del ciclo estaba acompañada de un rito relativo a la 

práctica que debia realizarse. En la actualidad solamente en ciertas etapas51 se 

continúan llevando a cabo algunos rituales mediante los cuales el hombre entra en 

contacto con el mundo sobrenatural. éstas son presididas por el /J'men que es el 

especialista en el conocimiento del mundo ritual, conoce el lenguaje para comunicarse 

con los dioses o dueños del monte. sabe también de las plantas medicinales, de los 

presagios y de todo aquello que tiene que ver con el mundo simbólico. es quién guarda 

los significados más profundos de los rituales y por lo tanto el único que puede 

realizarlos. El h'men además de las funciones simbólicas que cumple con relación a la 

milpa es también el curador de más alta jerarquia entre los curadores tradicionales ya 

que además de sus conocimientos técnicos sobre el proceso salud-enfermedad, 

atención también es el poseedor de los elementos simbólico asociado a este proceso y 

en general a la cosmovisión maya. 

El cultivo de la milpa en Kanxoc implica las siguientes actividades: 

1.- Selección del terreno.- El ciclo agrícola inicia con la selección del terreno. 

Previo recorrido por el monte se escoge el terreno para la milpa. Aunque a nuestros 

ojos puede parecer ex1raño, para sembrar el agricultor prefiere el suelo negro (eeklum) 

y arbolado aunque pedregoso por sobre el rojo que se encuentra en terrenos más 

planos Esta preferencia se da en función en primer lugar de la gran cantidad de 

nutrientes y materia orgánica que contiene la tierra negra; y en segundo a la escasa 

cantidad de sales que tiene la roja y que propicia el surgimiento de gran cantidad de 

maleza que al campesino se le dificulta quitar. Ya Fray Diego de Landa escribió al 

respecto que: 

es cosa maravillosa que es tanta la fertilidad de esta tierra sobre las 
piedras y entre ellas. que todo lo que ella hay y se dá, se dá mejor y 
más abundantemente las piedras que en la tierra, por que sobre la tierra 
que acierta haber en algunas partes. ni se dan árboles ni los hay. ni los 
indios en ella siembran sus simientes ni hay sino yerba: y entre las 
piedras y sobre ellas siembran y se dan todas sus semillas. y se crian 

48
.- Algunos de estos rituales han quedado restringidos a los campesinos de mayor edad y que 

por lo general ocupan o han ocupado algún cargo en la estructura del sistema de cargos. 
256 



todos Jos árboles; y algunos tan grandes y hermosos, que a maravilla 
son de ver. La causa desto creo que es haber más humedad y 
conservarse más en las piedras que en /a tierra52

. 

Existe una clasificación de la milpa de acuerdo con el tiempo que se utiliza la 

tierra. Cuando es terreno nuevo y se va a sembrar por primera vez se llama milpa roza 

o c/1a'akbe'en y cuando se siembra por segundo año se denomina milpa caña o sak'ab. 

Aunque el campesino dedica su mayor tiempo y esfuerzo a la milpa roza por ser más 

productiva, muchos campesinos de la zona milpera trabajan paralelamente la milpa 

roza y una parte de la milpa caña donde siembran maíz de ciclo corto, de mazorca 

chica, frijol y algunos tubérculos y hortalizas. En ocasiones el terreno se llega a trabajar 

hasta un tercer año que se designa como milpa de segundo año, cañada u ox sak' ab, 

donde se siembra también maíz, frijol y se cosechan tubérculos y frutales. Actualmente 

no hay mucho margen para escoger y la selección es cada vez mas restringida e 

incluso suelen ocupar terrenos que en otras épocas se desechaban. Nos referimos a 

aquellos suelos de tierra roja que mencionábamos al principio y que están empezando 

a ser utilizados. 

Para hacer la milpa los kanxoques seleccionan rumbos53 que se determinan en 

función de donde la familia cultivó el primer terreno. Debido a la siembra simultánea de 

tres milpas y a la vigilancia y cuidado que cada una requiere, se considera como más 

adecuado escoger la milpa roza cerca de las dos anteriores. De este modo el 

campesino y su familia pueden dedicarle mayor tiempo a la milpa roza que es la más 

productiva al mismo tiempo que pueden estar pendientes de los otros dos terrenos sin 

que tengan que trasladarse a grandes distancias. 54 El acceso a la tierra esta 

determinado por la "antigüedad" que cada grupo familiar tiene de trabajar en 

''.- Citado en Pérez Toro, 1942, pp.,4. 
53

.- En esta forma de división del espacio productivo y simbólico puede verse la continuidad de 
la concepción prehispánica de los cuatro colores de los rumbos cósmicos (negro, blanco, rojo y 
amarillo) correspondiente a los cuatro puntos cardinales que estaba asociada a Chaak una de 
las deidades cuádruples de los mayas yucatecos. 
"".- Los campesinos de Kanxoc no siembran en su totalidad los terrenos de las milpas caña y 
cañada ya que consideran que la productividad de la tierra es menor, por lo que los productos 
sembrados son de ciclo corto. Debemos señalar que el ciclo de roza-tumba y quema se 
organiza a partir de las variantes de maíz grande o de ciclo largo que son las más importantes. 
Semejante situación describen otros trabajos sobre la milpa. (Pacheco Cruz 1947, Pérez Toro, 
1981; Arias, 1981, Terán y Rasmunssen, 1994). 
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determinado rumbo. Ésta les otorga "el derecho" a seleccionar. su terreno según el 

rumbo que les pertenece por tradición familiar. La manera de validar este acceso, se 

hace solamente notificando a la autoridad ejidal en turno el rumbo y la extensión del 

terreno de cultivo. 

Esta forma de distribución del espacio productivo disminuye posibles fricciones 

entre los agricultores. ya que es usual que haya una legitimación social en relación con 

la .. pertenencia .. o .. propiedad .. de ciertas familias sobre un determinado rumbo55 para la 

selección de los terrenos. Asimismo las autoridades e¡idales reconocen esta forma de 

apropiación y usufructo de la tierra. Por otra parte esta distribución del territorio 

contribuye a reforzar los lazos de solidaridad y ayuda mutua entre los familiares y 

parientes. 

La amplitud de cultivos que el agricultor maya de Kanxoc maneja a través de las 

tres variantes de milpa mencionados, nos deja ver el amplio conocimiento que debe 

tener sobre la diversidad de recursos existentes en su entorno ecológico y la capacidad 

de manejo de varios espacios agricolas al mismo tiempo El conocimiento y dominio 

sobre su mundo natural y que se expresa a través de la practica agricola, es lo que 

permite al campesino identificarse con la naturaleza y sentirse parte de ella. Por otra 

parte la disposición de la diversidad de productos que cosecha en diferentes tiempos 

nos muestra una vez más la racionalidad de este sistema agricola que ha permitido a 

los mayas yucatecos su continuidad étnica y cultural 

2 - El desmonte y cercado.- La segunda etapa del ciclo de roza-tumba y quema 

es el desmonte. que se inicia con la medición del terreno seleccionado. Se abre una 

pequeña brecha o /Jo/e/Je Cada 20 metros se coloca una mojonera provisional para 

señalar los mecates que se quiere sembrar. A partir de esta brecha se mide la milpa 

utilizando sogas de 20 metros lineales. La época de realización es variable pudiendo 

ser en agosto o septiembre. 

Una vez medido el terreno empieza la tumba o desmonte que consiste en el 

corte de los arbustos, matorrales y ramas bajas de los árboles, posteriormente se talan 

los árboles de monte alto. Esta etapa es considerada como la más peligrosa del ciclo 
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agrícola, ya que durante su realización tiene lugar el mayor número de accidentes como 

cortadas con el hacha, la mordedura de víboras y la picadura de otros animales como 

tarántulas y alacranes. Cuando la tumba es en monte alto se inicia desde agosto o 

septiembre y se deja preparado el terreno para la quema, que será en los meses de 

abril o mayo. La anticipación de la tumba se debe a que en esa época los árboles 

grandes tienen suficiente humedad, condición que facilita el corte. La tumba en monte 

bajo se realiza en el mes de enero56
. 

Actualmente para muchos de los kanxoques especialmente para los de mayor 

edad, antes de empezar a tumbar el monte alto, todavía es importante realizar una 

ceremonia para pedir permiso y protección a los señores del monte o yumi/ ik' o' ob.57 El 

ritual consiste en levantar un altar en el terreno donde el /J'men coloca 13 jicaritas con 

pozol o saká58
, que es ofrendada a .los dioses al mismo tiempo que se les reza en maya 

explicándoles lo necesario que es para ellos tumbar el monte y sembrarlo. asimismo se 

les pide perdón por cortar los árboles y se les ruega su protección en contra de las 

mordeduras de víboras. las picaduras de animales venenosos como tarántulas, 

alacranes y otros animales. 

Asimismo solicitan sus cuidados en contra de los accidentes que son frecuentes 

en esta época por el manejo del hacha y el machete. especialmente entre los jóvenes 

que recién se integran al trabajo. Para los campesinos kanxoques los dioses o señores 

del monte asi como los rituales realizados en torno al trabajo agrícola tienen una gran 

importancia por cuanto tienen la posibilidad de disminuir ia ansiedad del agricultor ante 

- .. ._ ____ --- - --- - ---------------- ----------------
'".-Como nos aseguró Don Marcelino uno de los campesinos kanxoques "aquí nadie pelea por 
la tierra porque desde los antiguos cada familia sabe en que rumbo le toca trabajar la tierra, los 
pleitos son porque el gobierno no ayuda parejo a todos" (entrevista de campo). 
'"-- Pérez Toro (1942:5) menciona la realización del bak'uc/1e que consiste en cortar los retoños, 
ocho o quince dias antes de la quema y que se presenta cuando la tumba se anticipó. Sin 
embargo esta actividad depende. si en el lapso entre la tumba y la quema se presentaron 
lluvias que permitieran el crecimiento de los rebrotes o si "hubo secas" como dicen los 
kanxoques o "si "hay sol" como dicen en Xocen (Teran y Rasmunssen (1994:1). 
''' - Plural de Yum kóas. deidad de los bosques y de la agricultura. 
"".- De los estudios citados solamente los de Villa Rojas. Pacheco Cruz y Teran y Rasmunssen 
describen con amplitud los rituales agrícolas, los otros escasamente los mencionan (Pérez 
Toro) o simplemente no los registran (Hernandez. X.) Asi este ritual según Terán y Rasmunssen 
representa en Xocen la incorporación bastante clara de elementos católicos, pues dos de las 
jicaras que se cuelgan en el altar son en ofrenda a Jesús y Maria. 
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la inseguridad que implica el trabajo de la tierra. Al mismo tiempo a través de ellos 

refuerza su pertenencia a la naturaleza y su relación con el mundo sobrenatural59. 

En Kanxoc al mismo tiempo que se realiza la tumba se hace el cercado del 

terreno o nok-c/J'ak, donde se aprovechan los árboles que se encuentran en la brecha y 

cuando no existen se utilizan ramas gruesas que se sostienen con horquetas. En la 

actualidad el cercado tiene como objetivo marcar los límites del terreno de milpa roza. 

Anteriormente y hasta la promulgación de la ley de 1972, que obliga a los dueños de 

ganado a cercarlos. el ganado bovino era el peor enemigo de los milperos, por lo que 

se protegían cercando sus terrenos. Entre los kanxoques sólo el 4.3% de los 

campesinos que tienen ganado cercan su terreno de milpa en la forma que se hacia 

antes, pues después lo usaran para tener a sus anímales. Del resto una parte hace un 

cercado aunque muy simple, mientras que otros únicamente deli.mitan su terreno con 

mojoneras. 

3.- La quema del monte.- La siguiente etapa que también implica la conjunción 

de conocimientos y habilidades pero asimismo de peligros es la quema, que tiene lugar 

en los meses de abril y mayo. Previamente a la quema de la vegetación se limpia la 

guardaraya o brecha dos o tres metros para impedir que el fuego se propague a las 

otras milpas. Aunque en la actualidad ya muy pocos la practican, antes de iniciar la 

quema tiene lugar una ceremonia que preside el /J'men en la que se ofrece a los 

señores del viento, o Yumi/ ik'o'ob. pozol o saká6º' o bien la bebida ceremonial llamada 

balc/Jé61
• Se pide protección para que no ocurra un accidente y ayuda para que haya 

una buena quema62 Después de realizado el trabajo el /J'men reparte la ofrenda entre 

59
.- Al respecto Villa Rojas (1985:176) refiere que para los mayas de Quintana Roo, los dioses 

mas significativos son aquellos que estén relacionados con la agricultura y que son reconocidos 
como yuntz1/oob o "patrones" o "dueños de la milpa". Teran y Rasmunssen (1994:191) indican 
que los campesinos de Xocen hacen una ceremonia a yum káax o kanaan k'aas dueño del 
monte "para avisarle que van a trabajar alli. pedirle permiso y solicitarle que retire sus animales 
y sobre todo a los que pican como víboras. Asimismo piden protección para evitar accidentes 
laborales. 
ºº.- El zaká es la bebida ritual elaborada con maiz y endulzada con miel que se utiliza como 
ofrenda y alimento en los rituales de la milpa. 
'".-El balc/1é es el licor sagrado que se elabora de la corteza del árbol del mismo nombre que se 
remojan en agua preferentemente de pozo en una gran vasija de barro y se le agrega miel para 
endulzarla y fermentarla. 
"'.- Pacheco Cruz. Pérez Toro. Villa Rojas y Terán y Rasmunssen (op. cits) dan cuenta de 
ceremonias para la quema semejantes a la que se realizan en Kanxoc. Aunque habría que 
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los asistentes y se procede a tomar el pozo!. Tanto en la realización de la quema como 

en la elaboración de la bebida participan únicamente los hombres63 
• 

Entre los kanxoques no observamos la participación de las mujeres en la 

preparación del pozol y menos aún su presencia en el terreno de cultivo durante la 

realización de esta ceremonia64
, ni siquiera cuando el terreno de cultivo estaba 

relativamente cerca del poblado. Según los campesinos, dado lo peligroso de esta 

actividad no se considera adecuada para las mujeres ni para los niños pequeños. 

Además de que la preparación de los alimentos que se consumen no implica ninguna 

dificultad y son comida ··propias de hombres, de campesinos acostumbrados a ellos"65
. 

Generalmente la vegetación se quema entre un mínimo de dos personas, ya que 

una debe ir con una tea hacia el poniente y otra hacia el oriente para encontrarse en la 

esquina sur del terreno. La realización de la quema implica el conocimiento de la 

dirección de los vientos. ya que según ellos se debe quemar primero en dirección 

contraria a como sopla el viento, para evitar que este pueda "agarrar fuerza" y 

propagarse a los otros terrenos. Al momento de la quema se suscita un ambiente 

festivo con gritos. bromas y risas por parte de los participantes. Algunos de los estudios 

aclarar que solo es realizada por algunos de los campesinos más ancianos, mientras que 
prácticamente ha desaparecido entre los campesinos entrevistados en las otras comunidades 
encuestadas. En general los campesinos de las zonas estudiadas consideran a la quema como 
una actividad peligrosa que requiere de muchos cuidados y conocimiento de los vientos ya que 
pueden originar un accidente 
'"'.· Al respecto algunos de nuestros informantes más ancianos corno Don Florentino, Don 
Mnrcelino y Don Máximo rnenc1onmon la realización de una ceremonia propiciatoria que 
prácticamente ha desnparec1do y que tenia lugm posterior a la quema. Consistía según sus 
propias palabras en '"dar de beber" n la tierra el liquido de lns ofrendas de zaká. Esta bebida es 
preparada con los grnnos de una de las mazorcas que se destinarán para semilla de siguiente 
ciclo que se deposita en un lec (especie de olla hecha de una planta) y se cuelga en la milpa 
durante toda la noche. Al dia siguiente se reparte en 13 jicaras, cuatro de la cuáles se 
depositan en cada una de las esquinas de la milpa y las restantes nueve se vacian en el centro. 
Pérez Toro (1942·16-17) también menciona esta ceremonia aunque hace la aclaración de que 
solo se realiza en aquellos '"fugares donde se conservan mejor las antiguas costumbres'". 
'".·Según Pérez Toro (op.cit.:16) las mujeres participaban en la preparación del pozol cuando 
las milpas no se encontraban muy distantes ya sea preparándolo en el mismo terreno o 
llevando "pelotas de pozol que les sirve a la vez de comida y bebida". 
65

.- A lravés de las entrevistas observamos que cuando menos casi la totalidad de los 
entrevistados manejan ideológicamente su situación de carencia asumiéndola como positiva al 
vincularla a una especie de gran fortaleza y estoicismo ante las condiciones de trabajo y de 
alimenlación que predominan entre estos campesinos. 
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ya mencionados66 que se realizaron al respecto coinciden con lo que sucede entre los 

kanxoques. 

Por lo que respecta al monte bajo, durante los meses de enero y febrero tiene 

lugar la tumba o limpieza del terreno, utilizando para ello el machete y la coa ya que la 

vegetación esta formada por arbustos y yerbas. Debido a estas características la 

vegetación seca pronto y la quema puede realizarse al mes o mes y medio. En este 

caso también se limpia la brecha o guardaya para evitar la propagación del fuego y se 

toma en cuenta la dirección de los vientos. aunque la quema de estos terrenos no 

implica los cuidados y peligros de la milpa roza. La facilidad de esta actividad en las 

milpas caña y cañada hace innecesaria la ceremonia que tiene lugar en la milpa del 

primer año o milpa roza. 

4.- La siembra y la pedida de las lluvias.- La siguiente etapa del ciclo agrícola es 

la siembra o pakal que se lleva a cabo en los meses de mayo o junio y después de la 

primera lluvia67 Para ello utilizan como único instrumento el bastón plantador o xul, con 

el que se hace un hueco en la tierra para depositar las semillas de maíz. frijol y 

calabaza Una vez colocadas las semillas se tapa el hoyo empujando la tierra con la 

punta del pie Se siembran dos tipos de maíz: el maíz de ciclo corto o xmehen na/ 

variante de mazorca chrca que se cosecha en tres meses y el maíz de ciclo largo o 

xnuc-nal de mazorca grande y que representa el cultivo de maíz más importante por ser 

el mas productivo y que se siembra en la milpa roza y requiere un lapso de siete a ocho 

meses. La siembra se considera una de las etapas más fáciles y tranquilas del ciclo 

agrícola ya que se pueden sembrar hasta 5 hectáreas en 15 días y su realización no 

implica ningún peligro 

Mucho se ha hablado de los mecanismos de ayuda mutua para el trabajo, como 

característica intrínseca a las formas de organización indígena. sin embargo entre los 

campesinos de Kanxoc la ayuda mutua para el trabajo agrícola, se da en su mayoría 

entre padres e hijos solteros, ya que los hijos casados prefieren trabajar individualmente 

su propia tierra y trabajar para su propia familia. Aunque en algunas familias la mujer 

"" Pacheco Cruz, (1947), Pérez Toro, (1976). Terán y Rasmunssen (1994). 
"' .- Sin embargo lo errático del régimen pluvial origina que en numerosas ocasiones la siembra 
se pierda y el campesino se vea obligado a volver a sembrar. 
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suele ayudar a levantar la cosecha no es una práctica frecuente entre la población, ya . 

que se considera que es responsabilidad del hombre el mantenimiento de la familia. 

La división del trabajo por sexos esta fuertemente arraigada en la comunidad ya 

que existe una fuerte restricción de la mujer a la esfera pública. quedando confinada al 

espacio doméstico como inherente a su condición de género. El ámbito de lo privado es 

femenino, mientras que el espacio de lo público es propio de lo masculino e incluye no 

solamente el espacio productivo y/o político sino también el espacio simbólico. En el 

ámbito público el único espacio donde la mujer tiene una participación más activa es la 

iglesia católica donde acude en mayor número que los hombres a los actos litúrgicos 

como la celebración de la misa o los rosarios que se realizan diariamente. La excepción 

a esta situación se presenta durante las fiestas del santo patrón o los gremios donde la 

participación de los hombres es predominante. 

Posterior a la siembra tiene lugar la ceremonia más importante del ciclo agrícola 

maya, el llamado Clmak Chak66 o petición de la lluvia dedicada al dios Cl1aak dios para 

que la lluvia llegue con oportunidad y cantidad necesaria para que se logre una buena 

cosecha69
. Este dios es el más representado tanto en los códices mayas como en los 

documentos coloniales, por lo que se considera la deidad más importante del panteón 

maya encontrándose asociado siempre al maiz, a la lluvia y al agua en general. Según 

el Calepino de Motul7° Cl1aak puede ser visto como un héroe cultural "Chaak fue un 

hombre así grande que enseiió la agricu//ura, al cual tuvieron después por dios de los 

panes, del agua, de los truenos y relámpagos" (Folio 133v)71
. 

En un informe del cura de Yaxcabá realizado a principios del siglo XVIII en 

respuesta a las condiciones de vida y costumbres de los indios y de la continuidad de 

08
.- Estrechamente relacionado con el Chaak C/1ak se encuentra el concepto de las Cabañuelas 

o Xok Kin que según afirman consiste en estudiar el mes de enero para poder pronosticar como 
se presentarán las lluvias el resto del año. Aunque en Kanxoc el h'men es el encargado "oficial" 
de hacer la observación, los campesinos también lo hacen desde su propia perspectiva. 
69

.- Marie Odile Marion, op. cit. describe este ritual que con algunas variaciones es muy 
semejante a lo encontrado por nosotros en Kanxoc. 
70

.- Arzápalo M., El Calepino de Motul. Diccionario Maya-Español, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, México, UNAM. 1995:1 
71

.- El vocablo C/1aak tiene otras acepciones como ocol u cah chaak "ya entran las aguas", 
ocaan chaak "ya son entradas las aguas", chelaan clmak" ya han comenzado''. (Folio 133v) 
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sus practicas idolatricas colectivas, encontramos una mención de lo que parece ser el 

ritual del Chaak chak con el nombre de misa milpera72 

Hay catecismo en lengua maya aprobado por obispos. Me parece ya 
muy rara en todo el obispado aquella idolatría en que en otro tiempo se 
daba culto al demonio en diversas figuras de barro o de piedra. La que 
hasta hoy dura os la que los indios llaman tich que quiere decir oblación 
o sacrificio y vulgarmente misa mi/pera por ser un remado ele la 
verdadera misa y es en la forma siguiente. 
Sobre una /Jar/Jacona o tapesco formado de varillas iguales que les 
sirve de mesa se pono un pavo de Ja tierra en cuyo pico el que hace de 
sacerdote va ec/1ando pitarrilla. luego lo mata y los asistentes lo llevan a 
sazonar mientras se cuecen /Jajo la tierra unos panes grandes de maíz 
que llaman caniclwntaz. esto es. de 14 tortillas o costras entreveradas 
con fr'lj'ol "cuyo r111sterio no me han declarado". Después de sazonado 
todo se va colocando en la mesa con varias ¡ícaras de pitarrilla, luego el 
sacerdote lo inciensa con copa/ "Algunos de los denunciantes y de los 
principales reos y de sus cómplices" me aseguran que comienzan 
invocando a las t1os personas divinas y rezan el credo y que tomando la 
pitarrilla con un hisopo la van rociando a los 4 vientos invocando los 4 
palwl1tunes que son se11ores o custodias de las lluv1as. Luego se 
acercan a la mesa y levantan en alto una de las jicaras e hincándose 
los asistentes se In van aplicando a la boca Concluye la función todos 
comiendo y /Je/Jienc/o a satisfacción y el oferente es el más 
aprovechado llewindo po1c1ón /Jnstante a su casa. 
Un capataz como efe 80 n11os. instado a declarar quiénes eran esos 
pa/Jahtunes me dijo que el pahahtun colorado que está sentado al 
oriente es Santo Domingo. el blanco sentado en el septentrión, San 
Gabriel. el negro sentado en el occidente. San Diego y la amarilla que 
también se //amn xkan/eox sentada en el medio día. es Santa María 
Magdalena. Confesó también que era cierto había dicho que la pitarrilla 
es el yaxlw que quiere decir primer agua o primer licor porque había 
oic/o que es el p1imer licor que Dios creó y con esto Dios Padre dijo la 
primera misa y al subir al cielo con María dejó a los 4 santos cuidando 
las lluvias. 

Con respecto a este ritual encontramos que del total de la muestra el 69.2% 

continúa realizando este ritual. en tanto que un 30.0% ha dejado de hacerlo. En el nivel 

municipal tenemos que en el Municipio de Motul el 59.0% lo sigue practicando y el 

7 ~ .- AGN. Indios, Vol. 100, exp. 108 y 109, Informe del cura de Yaxcabá Bartolomé del Granado 
Baeza por el interrogatorio de 36 preguntas enviado de Ultramar sobre el manejo, vida y 
costumbres de los indios. Yaxcabá a 1º de abril de 1813, pp. i-vii. 
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40.2% ya no. Comparativamente en _el municipio de Valladolid el 80.3% continúan 

realizando este ritual y el 18.9% ya no lo realiza. Con respecto a la otra ceremonia 

agricola el Wa/1i kol un 61.9% lo sigue practicando en tanto que un 34.42% ya no lo 

hace. 

De estos porcentajes el 50.6% perteneciente al municipio de Motu! continúa 

realizándolo mientras que el 43.0% ya no lo realiza. Si comparamos con el municipio de 

Valladolid, tenemos que el 74.2% sigue haciendo este ritual, en tanto que un 25.0% ha 

dejado de hacerlo, la diferencia expresada entre los dos municipios es entendible si 

consideramos los procesos productivos diferenciados que se han llevado a cabo en 

ambos municipios y la mayor o menor presencia de formas religiosas no católicas. (ver 

cuadro 23) 

I{ i l t t:i 1 Total muestra Valladolid l\folul 

( ']¡¡l( ··t·Ji¡¡¡i<' 
Si :\o Si No Si No 

<>9.2 30.0 80.3 18.lJ 59.0 40.2 

\\.aji l'OOI 61.l) 3+.4 74.2 25.0 50.6 43.0 

Si partimos del supuesto de que el campesino maya obedece a una racionalidad 

cuando realiza estos rituales, pues sabe que desde sus más remotos antepasados la 

buena o mala cosecha de la milpa depende de las lluvias, asi como de seres 

sobrenaturales que cuidan la tierra, entenderemos la continuidad de estas prácticas. 

Dentro de su mundo simbólico. las razones expresadas para la realización de estos 

rituales fueron en orden de importancia: 80.43% dijo realizarlas para lograr buena 

cosecha y para atraer a las lluvias. 29.71% para agradar a los señores de la milpa y 

32.25% por seguir la costumbre. En este caso tampoco se trata de porcentajes 

absolutos para cada rubro, sino que los resultados presentan una combinación de las 

tres posibles respuestas. (ver cuadro 24) 
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Tomando en cuenta que estos rituales están asociados necesariamente al cultivo 

del maíz, podemos decir que un número importante de los campesinos que cultivan el 

maiz aun en cantidades reducidas, continúan realizando las ceremonias de la milpa 

introduciendo cambios y modificaciones para adaptarlas a sus actuales condiciones de 

vida. De este modo encontramos que del total de la muestra en ambos 

I< ÍI 11,d 
1 

Total muestra 1 Valladolid 
1 

Motul 

Para logrn1· hnl·1i;1 

e11..,l•drn Y;1lr:H·rl;•, Jl1nía .. ; 80.43 78.7 88.5 
. ' 

:\gradar '°le1\,11·•.:~ ele 1 29.71 42.3 20.0 la milpa ! 
Se~~11ir la t.'o"'il n111IH'l~ ¡ 32.25 40.0 27.2 

1 

De este modo encontramos que del total de la muestra en ambos municipios. el 2.9% 

contestó que ya no se acostumbra, un 2.54% afirmó que no son efectivas, que no sirven 

o que no le gustan y un 11.23% dijo que su religión se lo prohibe. 

Al analizarlo por municipio observamos que en Motu! el 4.8% ya no lo realiza 

porque según dijo ya no se acostumbra. el 2. 7% porque no lo considera efectivo y el 

9 0% por su religión. Por su parte en Valladolid el O. 7% porque ya no se acostumbra, el 

2.2% no cree en su efectividad y un 13.6% por prohibirlo su religión. Cabe aclarar que 

las respuestas "no son efectivas". "no sirven, ."no le gustan" o "no ayudan" están 

determinadas por la religión ya que en realidad están indicando una ocultación del 

cambio religioso de los entrevistados cuando generalmente es muy reciente. De esta 

forma la causa de mas peso en ambas zonas esta representada por la prohibición 

religiosa que esta estrechamente relacionada con la presencia de manifestaciones 

religiosas no católicas particularmente protestantes en las dos regiones, aunque es 

ligeramente mas alta en Valladolid. (ver cuadro 25) En un lugar secundario aparecen 

las razones de tipo económico para no realizar estas ceremonias ya que muchos de los 
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entrevistados mencionaron su precaria situación económica como el principal 

impedimento pues como nos dijo Don H. Dzib: 

Nosotros Jos pobres campesinos ahora solamente tenemos para medio 
comer y mantener a Ja mujer y los hijos. ya no alcanza para nada más 
que para mal vivir y las fiestas cuestan mucho dinero. 

R:1111i: Total muestra Valladolid 

~o son t•l°l'f..'th º' 2.:34 2.2 
Si• lo 1n·11hilll' su l l.29 13.6 1·l'li).\ii'i11 ·- .¡._ "--·----

; Yu no !'.l' Hl'ostumhra 2.9 0.7 

Al respecto don M. Chan también nos comentó: 

Motu] 

2.7 

9.0 

4.8 

Últimamente no se están haciendo las ceremonias como se hacían 
cuando estaba mí papá. algunos hombres del pueblo ya no Jo quieren 
hacer porque son hermanos de otra religión y como que ya no creen. 
Pero tampoco se pueden hacer como antigLJamente porque cLJesta 
dinero, antes se juntaba casi todo el pueblo para hacerlas. ahora no hay 
dinero y no quieren cooperar. Además están esos ch .... chiquitos que 
una vez que tienen buena cosecha ya no quieren hacer la ceremonia 
.Por eso creo que ya no se da buena cosecha 

Los grupos religiosos de mayor presencia son los presbiterianos, pentecostés, 

evangélicos y la Asamblea de Dios. Para la totalidad de nuestros informantes en ambos 

municipios hacer el Chaak chak va contra los preceptos de su religión, porque no esta 

dirigida a Dios73
. El ritual para pedir la venida de las lluvias y el de agradecimiento por la 

73 
.- Porque como dijo Don C. Noh "ahora ya conocen la palabra de Dios y eso que haclan antes 

no le agrada a Dios sino a los hombres" o como nos contestó D. E. Cocom "porque es malo, es 
pecado ante Dios". (Entrevista de campo). 
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cosecha, los campesinos no católicos la han conjuntado en una sola que le llaman 

"acción de gracias" que se realiza en el lugar de culto74
. La única parte del ritual que se 

conserva es la entrega de la ofrenda. El dia fijado para la acción de gracias, los 

campesinos llevan '"atole nuevo" y pi/Jinal'5 que son compartidos entre todos los 

asistentes y son llamados "primicias" en sustitución del vocablo maya wahi kol que tiene 

el mismo significado como mecanismo de redistribución aunque con un ritual diferente 

al maya tradicional que se describe más adelante. 

Srn embargo como se desprende de la información anterior la mayoría de los 

campesinos del munrcrpro del oriente contrnuan realizando el Chaak chak. Una buena 

parte de este porcentaies la integran los campesinos de Kanxoc, donde del total de 

encuestados el 70.58% continúan rindiendo culto al dios de las lluvias, en comparación 

con un 29.41 % que ya no lo realiza. Como en el caso de los rituales anteriores. esta 

ceremonia es presidida por el li"men y también esta reservada casi exclusivamente a 

los hombres. Las muieres no pueden participar ni siquiera en la preparación de las 

ofrendas o de la comida que se consume durante la celebración de la ceremonia 76 En 

cambio los niños varones tienen una participación muy activa y protagónica en la 

realización del ritual. Segun los autores que hemos venido mencionando para la milpa 

en Yucatán, la realización de esta ceremonia. aunque puede presentar algunas 

variantes de acuerdo a los diferentes lugares donde se practica. en lo esencial es muy 

semejante por lo que no se altera su significado. 

Lo azaroso del clima y la composición del suelo ha determinado la importancia y 

la continuidad de este ritual aun entre algunos campesinos para Jos que la agricultura 

se ha convertido en una actividad secundaria. En este municipio todo el trabajo agrícola 

" .- "ºAhora festejarnos con la primicia en el templo. Ahi se lo entregamos a Dios, sólo él se le 
pide la lluvia en el culto" (F. Koyoc. entrevista de campo). 
75 

.- Se llama atole nuevo él que se elabora con el maiz de la primera cosecha. En tanto que 
pibinal el elote cocido bajo la tierra en el horno o p1b. 
76 

,- En algunas comunidades, la exclusión de las mujeres de los rituales de la milpa ya no es 
tan rigida y actualmente se les permite estar presentes en algunas fases del desarrollo 
ceremonial, sobre todo en las comunidades donde esta ceremonia ha sufrido importantes 
cambios como las del sur del estado y la zona llenequenera Por el contrario en comunidades 
donde estos rituales permanecen vigentes como en el caso de Kanxoc y otras del oriente, la 
restricción se mantiene. En la región t1enequenera donde tos rituales de la milpa han perdido 
parte de su contenido simbólico, la participación de la mujer se da durante toda la ceremonia, 

268 



que se realiza es de temporal. Las lluvias son el elemento indispensable para la 

supervivencia del milpero. Así podemos decir que ahora como antes la vida y los 

intereses de gran parte de los actuales habitantes de Yucatán siguen girando en torno a 

la milpa, incluso su propia existencia depende de la cosecha del maíz, los otros 

productos como el frijol y otros frutos son complementarios en la dieta alimenticia. 

Debido que la cosecha de este cereal depende en gran parte de la oportunidad y 

cantidad de las lluvias, resulta que la realización de esta ceremonia representa una 

súplica a sus deidades. para que propicien óptimas cosechas del grano que en función 

de la necesidad ha sido considerado como divino. 

Esta ceremonia entre los kanxoques tiene una duración de tres días incluyendo 

las noches, su realización es colectiva y se lleva a cabo en la milpa. Aunque cabe 

señalar que en otros lugares como las. comisarias de Pixoy y Ticuc/1 también de 

Valladolid, esta práctica aunque se sigue realizando en la milpa es individualn Sin 

embargo en Kanxoc el único que puede presidirla es el curandero o /1'men78 quién 

decide la fecha, tomando en cuenta las fases de la luna. Aquí también podemos 

observar modificaciones con respecto a otras comunidades como Tixhua/actún, vecino 

de Kanxoc y sobre todo, las de la zona henequenera y el sur donde la presencia del 

h'rnen ya no es indispensable. pues ha sido sustituido por el sacerdote católico y 

aunque se efectúa colectivamente también el espacio de la milpa ha sido reemplazado 

como espacio sagrado y el ritual ha sido trasladado al interior de la iglesia. 

Seleccionado el lugar. el primer dia se limpia alrededor de un mecate y se 

construye un altar de palos. ramas y hojas formando una especie de enramada79
. Al 

incluso algunos campesinos "ofrecen" a los extraños la reconstrucción de los rituales a cambio 
de una remuneración en dinero o en especie. 
77 

.- También Villa Rojas (1978) reporta que en Tixcacal Guardia esta ceremonia era individual, 
aunque en la obra conjunta con Redfield sobre Chan Kom es reportada como colectiva. 
Asimismo Marion M.0.(1994), Terán y Rasmunssen (1994) afirman que en Xocen es 
comunitaria. 
78 

.- En Kanxoc los h'menoob son dos ancianos Don Aniceto conocido como Don Anis y Don 
Donato, siendo el primero de mayor jerarquía el más respetado y con mayor poder en la toma 
de decisiones. Aunque al ser entrevistados hicieron mucho énfasis en que sus funciones se 
limitaban al espacio simbólico incluyendo la organización de la fiesta del santo patrón y los 
gremios, pudimos constatar que son consultados por las autoridades civiles para tomar 
decisiones que competen al ámbito sociopolitico. 
79

.- Según Pérez Toro (1942. pp.27) representa el firmamento, pero para los campesinos de 
esta comunidad, este significado parece haberse perdido. 
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oriente del altar se levanta una cruz cuyo significado primigenio aparentementeªº se ha 

perdido y actualmente es la representación no muy clara del símbolo cristiano y la 

deidad de su antigua religión. Enseguida se procede a preparar el ba/ché y el saká que 

se colocan debajo del altar donde permanecerán toda la noche. 

Una vez terminadas estas actividades el h'men recibe como obsequio una botella 

de anís de la que tomará durante el tiempo que dure la ceremonia. Lo acompaña un 

curandero muy prestigiado (Don Donato) que hace las veces de su ayudante. Debido a 

que el ritual es muy amplio a continuación se hace una descripción que trató de ser lo 

más clara y resumida posible 

El ritual se inicia con la selección que hace el /J'men de cuatro campesinos 

preferentemente ancianos. para que representen los vientos y se sitúan en cada uno de 

los puntos cardinales; a ocho niños, cuatro para que representen a los sapos y cuatro a 

las aves. Cada uno de los cuatro ancianos lleva en al mano un ramo del arbusto zibché 

con el que bendicen o purifican a los participantes. El h'men comienza las oraciones 

para pedir la lluvia a los e/Jaques o chaak'oob al mismo tiempo que santigua hacia los 

cuatro puntos cardinales. Cuando esto sucede los niños comienzan a croar como sapos 

y a imitar el canto de los pájaros, en tanto que los ancianos imitan el ruido de los 

truenos. Durante todo el tiempo que duren los rezos se reparte ba/ché y zaká entre los 

asistentes. 

En la madrugada del último dia se empiezan a preparar los guisos que servirán 

como ofrenda y se comerán al final de la ceremonia. La comida es cocida en el pib u 

horno81
. En su totalidad es elaborada por los hombres ya que la presencia y 

participación femenina esta prohibida entre los kanxoques. Se considera que la 

asistencia de la mujer puede atraer a los malos vientos de la milpa que son los más 

"º.- Decimos aparentemente porque la respuesta del h'men solo hizo alusión a la costumbre, 
aunque nos dio la impresión de que no quiso decirnos mas que lo indispensable. Según la 
interpretación de Marie Odile Marion (1994:127) "el crucifijo de madera es la estilización del 
arbol de la vida, que se encuentra en todas las culturas mayences asociado con los mas 
diversos rituales, siempre en relación con su capacidad de asegurar la reproducción de la vida 
(animal, vegetal y humana)" 
81 

.- Entre los mayas de Yucatan es frecuente que las comidas ceremoniales sean cocinadas en 
un horno hecho en la tierra donde se colocan sobre unas maderas las ollas con los guisos, se 
cubren con hojas de platano, se les ponen otras maderas y encima piedras previamente 
expuestas a un fuego intenso. La comida se cuece en un promedio de 1 O a 12 horas. 
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peligrosos debido a que se cree que traen enfermedades e incluso pueden ocasionar la 

muerte. 

Una vez preparada la comida se separa una parte que servirá como ofrendas 

sobre el altar donde permanecen hasta aproximadamente la una de la tarde cuando 

tiene lugar el último rezo que es acompañado con la quema de incienso. Al finalizar el 

rezo el /1'men santigua a los concurrentes. se reparte la comida y se da por terminada 

la ceremonia. "Todo lo que se hace no es solamente por agradecer, sino para proteger 

de algún peligro al campesino. Pides que no atraviesen cosas malas en tu camino, 

ruegas al dueño que no castigue donde uno trabaja, no haya culebra, no te suceda 

ninguna desgracia donde buscas tu vida" dijo Don Lorenzo82
. 

5.- La dobla. el chapeo y la cosecha.- Antes de la cosecha tienen lugar dos 

actividades, la dobla del maiz cuando esta madurando para protegerlo de los animales 

y el chapeo que es la limpieza del sembrado para impedir el crecimiento de la hierba. 

Finalmente llega la última etapa del ciclo: la cosecha. Relacionada con esta etapa del 

ciclo agricola. los campesinos de esta comisaria realizan otra ceremonia que tiene 

como objetivo agradecer la buena cosecha: el wa/Ji ka/ o comida de la milpa, que no 

tiene un carácter colectivo sino familiar por lo que puede celebrarse tanto en la milpa 

como en el patio de la casa. Según los datos derivados de la encuesta, encontramos 

que entre un número importante de campesinos de Valladolid (75.6%) persiste el ritual 

de agradecimiento. mientras que entre los kanxoques casi todos lo realizan. 

El altar se improvisa en una mesa que se coloca ante una gran cruz de madera 

de donde penden dos c/J'uyubes o aros para depositar la ofrenda. Sobre el altar se 

colocan dos cruces pequeñas, velas, veladoras y los su'ules o jícaras donde se 

ofrendará el balché. un recipiente donde se quema el incienso, 300 kg. de cacao en 

grano y flores de bugambilia y tulipán. Los oficiantes de este ritual son cuatro: el h'men, 

un ayudante o its'aak, el /'aap kib el que enciende las velas y el que mantiene vivo el 

62 
.- Don Lorenzo es un campesino joven que en el momento de la investigación ocupaba el 

cargo de Comandante de la Guardia y cultivaba una extensión de tres hectáreas 
correspondiente a 75 mecates de milpa roza. En la fiesta patronal de ese año fue uno de los 
?diputados y su participación según dijo era con la intención de acrecentar su prestigio 
ofreciendo el mejor dia de la fiesta con la intención de asumir el cargo de organizador de la 
fiesta del siguiente año y prepararse para que a un largo plazo pueda ocupar el cargo de Don 
Donato. (Entrevista de campo). 
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fuego del incensario. Los participantes en esta etapa del ritual son solamente hombres, 

mientras las mujeres se encuentran dentro de la casa preparando la comida que 

consiste en carne de cerdo y pollo. asi como panes hechos de maíz y pepita. Como en 

las otras ceremonias mencionadas todos los guisos se cocinan en el pib. 

El /J'men es quién realiza el ritual, que consiste en repartir el balché junto con 

tres bolitas crudas de maiz (p'izaa¡) entre los asistentes. Una de las jícaras simula un 

cáliz (saan/oo¡) en donde se depositan los granos de cacao y la bebida ceremonial. 

Posteriormente el li'men lo cubre con un trapo blanco. se hinca y traza la cruz en el aire 

en varias ocasiones. los demás participantes hacen lo mismo. Las bolitas de maiz junto 

con un grano de cacao se remo¡an en la bebida sagrada y se ingieren durante los rezos 

después de ser bendecidas por el /1'men haciendo la señal de la cruz. Estas se les 

proporciona en la boca a cada uno de los hombres que se encuentran formados en fila, 

haciendo un simil de la ostia que se da en el ritual católico. 

Al finalizar esta parte de la ceremonia. la comida y los panes son llevados como 

ofrenda hasta el altar. donde también son bendecidos por el /J'men. Una vez hecha la 

bendición de las ofrendas. se permite la entrada a las mujeres, que igual que los 

hombres se forman en fila y se les ofrece lo mismo, solo que ellas deben inclinarse ante 

el /1'men al momento de recibir esta especie de comunión. Al término de la ceremonia 

los hombres rezan una serie de rosarios y posteriormente las jícaras que contienen el 

C/Jocob83 son bendecidas por el /J'men que extiende esta bendición hacia los cuatro 

puntos cardinales Durante toda esta parte del ritual las mujeres permanecen a un lado 

del altar en silencio 

Terminada la ceremonia se reparte la comida y los panes entre los 

organizadores y los oficiantes. Se deja el chocob para compartir entre todos los demás 

asistentes e invitados. Al concluir la comida se retira el altar y tiene lugar la bendición 

de las otras cruces por el /J'men quién junto con los demás participantes se hincan con 

la mirada hacia abajo. dando por terminado el wahi kool. 

Este ritual como los otros vinculados con el ciclo agrícola no implica sólo una 

continuidad cultural vista en términos ideológicos sino una parte fundamental de la 
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reproducción cultural y la identidad del campesino maya. Aunque opera como un 

mecanismo redistributivo, las nuevas condiciones lo restringen cada vez más solo al 

ámbito familiar. según nuestros informantes implica un gasto que a veces es costoso, 

especialmente cuando la cosecha no ha sido muy abundante. Al mismo tiempo la 

racionalidad y continuidad de estos rituales expresan por un lado la persistencia de 

creencias ancestrales. pero también la apropiación y adaptación de elementos 

provenientes del mundo simbólico de la cultura impuesta y que lejos de implicar la 

desaparición de las prácticas propias, han permitido su recreación y con ello su 

continuidad. 

Si tomamos en consideración la continuidad de estas prácticas como parte real 

y objetiva de la vida cotidiana y por lo tanto como integradoras del mundo de vida de las 

comunidades estudiadas. estaremos haciendo alusión a otro elemento cultural común a 

ambas zonas y parte importante de un sistema económico pero también simbólico que 

es determinante para la supervivencia. 

6.- Solidaridad y reciprocidad 

Por último queremos señalar en relación con las prácticas sociales que se consideran 

propias o parte de los usos y costumbres de los grupos étnicos en el rubro del 

intercambio económico, se encuentra la forma en que los campesinos trabajan la tierra. 

Los principios de solidaridad y reciprocidad que se expresan a través de las relaciones 

de ayuda mutua para el trabajo agricola funcionan como mecanismos integradores 

dentro de la comunidad y se manifiestan tanto en el espacio productivo como ritual. Al 

parecer estos principios también han sufrido modificaciones hacia el interior de las 

comunidades. 

La información obtenida nos revela que actualmente un poco más de la mitad 

(51.8%) del total estudiado expresó que realiza el trabajo agrícola sólo, mientras que un 

31.4% lo realiza con la ayuda familiar, principalmente de los hijos, aunque también son 

vigentes los mecanismos de ayuda mutua entre parientes, amigos y vecinos cuyo 

origen se sitúa en la época prehispánica. En tanto que un 16.4% combina la ayuda 

ª' .- El chocob es el pan más grande que se despedaza hasta convertirlo en una masa suave y 
se mezcla con el caldo. la carne y el taan kool. Este platillo únicamente se come en la 
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familiar con el trabajo asalariado en algunas de las etapas del .ciclo agricola84
• Él más 

alto porcentaje de este mecanismo de reciprocidad en cuanto al trabajo de la tierra se 

presenta entre los campesinos de la zona milpera, empero esto no quiere decir que la 

solidaridad y ayuda mutua hayan desaparecido entre las otras familias de las zonas 

rurales, sino que ahora se expresan en otras formas. ( ver cuadro 26) 

l '11.11lru ~{l 

Trabaja ..;olo 51.8 58.6 44.1 

('un a~ud.1 fa111iliar 31 .4 31.3 32.3 

l'¡,1g:t p11r ª·' wb 13.2 9.4 18.3 

,\~ utla familiar! pa.~a 3.2 0.8 5.4 

Actualmente a nivel del núcleo familiar, la solidaridad se manifiesta a través de 

los hijos que insertos en el mercado laboral contribuyen con su salario al mantenimiento 

de la familia y a la de aquellas prácticas sociales colectivas que reproducen y fijan su 

identidad. En tanto que en el espacio extrafamiliar y debido a la alta migración hacia las 

ciudades o al extranjero, la reciprocidad se manifiesta en la ayuda que reciben por parte 

de parientes y amigos para instalarse en su lugar de residencia. 

celebración del wahi kol o las Primicias como le llaman en castellano. 
04 

.- La situación deficitaria del sistema milpero ha originado la migración en busca de mejores 
condiciones de vida, lo que ha influido en la disminución de la extensión de cultivo ya que según 
nuestros datos y la información estadistica aproximadamente el 78% de la población que se 
dedica a la milpa siembra menos de una hectárea. Esto a su vez ha contribuido para prescindir 
de la necesidad de ayuda para cultivar un terreno cada vez más reducido. 
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7.- La pluralización del mundo de vida 

Sin embargo a pesar de la importancia que aun tiene la agricultura en la región oriente, 

se puede observar el inicio del proceso de abandono de esta actividad y la migración 

principalmente de los jóvenes hacia Mérida la capital del estado. las ciudades del caribe 

mexicano. principalmente Cancún e incluso hacia los Estados Unidos85
. 

Las principales causas de la migración ya fueron expuestas al inicio de este apartado. 

por lo que a continuación hablaremos de cómo este proceso migratorio ha dado por 

resultado la pluralización del mundo de vida de los mayas de Yucatán que 

necesariamente impactará en la conformación de su identidad. 

La situación deficitaria con que opera la actividad agropecuaria impulsa en 

primera instancia a los jefes de familia a buscar una segunda ocupación que le permita 

subsanar este déficit Existe una diferencia significativa entre la situación de los jefes de 

familia de Motul y los de Valladolid. al analizar la ocupación secundaria del jefe, 

aunque finalmente lo que nos muestran los datos es que en ambas zonas las familias 

campesinas se ven en la necesidad de utilizar diversas estrategias económico

productivas para poder subsistir. entre las cuáles destaca como la más reciente el 

trabajo asalariado, ya no solamente del jefe de familia sino también de otros de sus 

miembros. 

En efecto poco más de la mitad (52.49%) de los entrevistados en ambos 

municipios. tienen una actividad complementaria que les permite cubrir en lo 

indispensable sus necesidades de subsistencia. Aunque cabe destacar que solamente 

un tercio de las familias (34.4%) dependen exclusivamente del jefe de familia, ya que el 

65.5% cuentan con uno y hasta cuatro integrantes que contribuyen a la economia de la 

unidad familiar a través del trabajo asalariado no calificado. Se puede apreciar 

diferencias entre los migrantes de acuerdo con el lugar en donde realizan su actividad 

laboral. Entre los que trabajan dentro de la región de origen o en el estado, la actividad 

laboral se localiza en el sector secundario, principalmente en la industria de la 

construcción (la aibañileria) y más recientemente en la industria maquiladora y en 

85 
.- En los últimos años se ha incrementado la migrac1on hacia algunas ciudades de los 

Estados Unidos como los Angeles, Chicago y la Florida hacia donde viajan en grupos. 
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menor medida como cargadores en el mercado o como jardineros en las casas. 

También algunos jóvenes se han incorporado como trabajadores del servicio de limpia 

o de policía de la ciudad de Mérida. (ver cuadro 27) 
C11.ulro 27 

Total muestra 

Th•nr •1lra ou·th itlacl 50.5 4l.4 67.7 
.lor11alt•ro 

40.0 25.0 33.3 -\g1•t1pt·<·t1;1rit1 

i A .. alariaclo u maquila 21.8 
1 

50.0 23.5 

L Cucntn l'ro1>ia 18.2 25.0 17.5 

j.Jubilado n pt~11si11na<lo 18.2 25.5 
L~---·------ --·· -

En tanto que de acuerdo con nuestra información la mayor parte de los que 

migran fuera del estado, tanto pendular como temporalmente se encuentran _ocupados 

en el sector secundario, principalmente en la industria de la construcción y en el 

terciario en el campo de los servicios, desde luego en trabajos no calificados 

relacionados con el servicio doméstico y otros similares. 

En consecuencia encontramos que muchos de los jóvenes migrantes son 

trabajadores de los restaurantes y hoteles de los sitios turísticos como Cancún, 

Cozumel o Isla Mujeres donde se emplean como camareros, meseros, lavanderos de 

ropa, de trastes, dependientes de tiendas, lavadores de coche entre otros oficios. En el 

nuevo espacio los migrantes a partir de la matriz cultural resignifican y reinterpretan los 

nuevos elementos y de ese modo reconstruyen su identidad. Los migrantes recrean en 

su nueva situación las prácticas sociales y simbólicas que le dan sentido de 

pertenencia. 

También aquí se aprecia otra diferencia entre ambos municipios con respecto a 

la importancia de la actividad secundaria en la subsistencia de la unidad familiar. 
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Encontramos que en la ex zona henequenera esta estrategia ha dejado_ de_ ser 

complementaria para volverse la actividad determinante, tanto desde la perspectiva del 

jefe de familia como de los otros miembros que la integran. Asl en el municipio de 

Motul, la mayoria de los jefes de familia que trabajan la tierra y tienen una actividad 

secundaria (67.74%), ésta es permanente. En tanto que en Valladolid el porcentaje se 

reduce a menos de la mitad (41.40%) y la actividad es temporal, ya que está 

determinada por el ciclo agrícola o bien por las necesidades económicas de la familia, 

siendo todavía una actividad complementaria del ingreso que se obtiene del trabajo de 

la tierra. Puede decirse que entre estos campesinos el trabajo asalariado subsidia al 

trabajo agrícola en la medida en que tanto el jefe como los otros miembros de la familia 

que trabajan en otras actividades invierten parte de sus ingresos en apoyar la 

continuidad del trabajo de la milpa y en la celebración de las ceremonias relacionadas 

con esta actividad. 

De lo anterior se desprende que en el municipio de Valladolid, aunque se 

mantiene a la agricultura como principal actividad económica, no significa que las 

condiciones de la producción maicera logren la satisfacción de las necesidades de las 

familias dedicadas al cultivo de la milpa. Aunque por mucho tiempo el cultivo de la milpa 

fue suficiente para alimentar y mantenerla. actualmente, el sistema milpero tiende a 

dejar de ser la forma principal de subsistencia de las familias campesinas mayas y se 

hace necesario contar con otras actividades que complementen el déficit con que opera 

el cultivo de la tierra, obligando a los miembros de la unidad familiar a buscar fuera del 

espacio comunal, regional e incluso estatal, los medios que permitan su reproducción. 

Estas modificaciones se expresan también en el mundo mítico vinculado al 

cultivo de la milpa. Algunos de los rituales han sufrido modificaciones que han 

alterando la cosmovisión de los mayas yucatecos, que por tanto tiempo según ciertos 

autores (Villa Rojas, Pacheco Cruz, Terán y Rasmussen) mantuvo la armenia y el 

equilibrio en la relación hombre-naturaleza. Antiguamente los mayas guardaban una 

relación de reciprocidad con la naturaleza, en donde la tierra era percibida como la 

benefactora ya que regala al hombre sus frutos, a cambio de los cuales el hombre le 

aseguraba su no destrucción y le expresaba su agradecimiento a través de un sistema 

ritual que se manifestaba en cada una de la etapas del ciclo agrícola con ceremonias y 
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ofrendas que reforzaban la relación hombre-naturaleza pero también los lazos de 

solidaridad entre el grupo y el sentido de pertenencia que da significado a la identidad. 

Sin embargo es!o no significa que en momentos de crisis como fue la guerra de 1847, 

el campesino maya hiciera uso de sus recursos forestales para obtener otros bienes 

materiales que le eran necesarios para su supervivencia como lo fueron las armas que 

fueron compradas a Belice a cambio de permisos para la explotación forestal. 

Aunque las principales modificaciones en el cultivo tradicional de la milpa se 

han dado en el aspecto técnico, también el mundo simbólico ha resentido los efectos de 

estos cambios. Este proceso de cambio implica para el campesino milpero maya la 

alteración de la memoria colectiva y consecuentemente de la tradición, ya que al tratar 

de recuperar el pasado y actualizarlo para hacerlo presente mediante las prácticas 

tradicionales .. se da una confrontación entre la realidad y ese pasado que representa un 

elemento integrador de la identidad. No obstante las prácticas simbólicas se adecuan a 

las necesidades del presente. incorporando todos aquellos contenidos que le permitan 

estar en el presente y formar parte de la memoria colectiva. 

La introducción de productos químicos como los fertilizantes, herbicidas y 

pesticidas significa una alteración del curso natural e implican una agresión a la 

naturaleza misma86
, de tal manera que la relación hombre-naturaleza deja de ser 

armónica, reciproca e igualitaria. El pasado entra en contradicción con el presente. Las 

transformaciones que ha experimentado esta relación que permitía al hombre 

identificarse con la tierra y en ese sentido identificarse como parte de la naturaleza, han 

incidido también en los significados de la autoidentidad. 

Ante las contradicciones identitarias que se originan como parte de este proceso, 

el campesino maya adopta una actitud pragmática y en respuesta a su presente, 

caracterizado por el paulatino empobrecimiento de la tierra y la baja productividad, 

'".- La agresión se manifiesta más claramente en relación con la aplicación de herbicidas y 
pesticidas, ya que al matar las arvenses también deterioran los nutrientes e impiden la siembra 
de los cultivos asociados como el frijol y la calabaza propios del sistema de milpa. Pero estos 
agroquimicos no solamente afectan la tierra y la producción, sino lo que es más grave inciden 
en Ja salud de Jos campesinos ya que la mayoría de ellos no tienen ni el conocimiento ni los 
materiales para protegerse de su toxicidad. Aunque se han querido ocultar los daños que 
ocasionan a la salud de los trabajadores, existen registros y algunos estudios médicos que lo 
registran pero que no han tenido la suficiente difusión. 
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resuelve el conflicto de esta contradicción entre su realidad y su mundo simbólico 

haciendo uso de diversas estrategias que por un lado, le permitan mantener sus 

vinculas con la tierra y le den la posibilidad de mejorar la producción y por la otra le 

reduzcan los tiempos agrícolas que hagan realizable el acceso a otras alternativas 

económicas que le aseguren su subsistencia y su reproducción. De este modo su 

mundo de vida que anteriormente estaba centrado en la relación hombre-naturaleza se 

abre hacia espacios y relaciones sociales que dan pluralidad a ese mundo de vida y con 

ello a su identidad. 

8.- Cosmovisión e identidad 

El conjunto de creencias, prácticas y rituales que expresan una visión particular del 

mundo. y que se encuentra estrechamente vinculada a la vida cotidiana d.e los pueblos 

o grupos indígenas ha sido considerado tradicionalmente por los antropólogos (Villa 

Rojas. Aguirre Beltrán. Bonfi Batalla, Bartolomé y otros) como un indicador "clásico" de 

identidad étnica conjuntamente con la concepción del territorio como espacio sagrado 

analizado en el apartado anterior. Es en este sentido que decidimos tomar en cuenta 

esta variable en nuestra investigación a fin de obtener información nueva sobre este 

aspecto. actualizarla y detectar su vigencia como marcador étnico. Se trató de detectar 

muy particularmente la persistencia de creencias y prácticas consideradas como 

"tradicionales" y que se suponen derivadas de prácticas mayas de antes de la 

colonización tales como la llamada "medicina tradicional" y otros rituales como el hanal 

pixan o ceremonia de los muertos y el hets' mek' o bautizo. 

En primera instancia presentamos la información relacionada con la manera en 

que los individuos se enfrentan a la enfermedad y a la muerte. Debido a que el objetivo 

era conocer la persistencia de las prácticas y diagnósticos tradicionales, tomamos en 

cuentan como principales indicadores, las terapéuticas utilizadas en los eventos de 

morbilidad y las concepciones sobre el origen de algunas de las enfermedades 

tradicionales más conocidas y más frecuentemente manejadas por la Antropología 

Médica. Antes de presentar el análisis de la información obtenida en esta investigación 

cabe mencionar que entre los curadores tradicionales de Yucatán pueden distinguirse 

tres grupos: 
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El mágico-religioso, representado por le;>¡; h'tne'l~ opb o curanderos, cuya 

terapéutica esta basada principalmente en el eficacia si.mbólica y es al parecer el 

depositario de los conocimientos médicos mayai,; y reproductor ideológico de las 

concepciones de salud-enfermedad, así como de los ¡:¡rá.cticéls rituales vinculadas al 

ciclo agrícola. 

En el segundo grupo que denominamos técnico se encuentran las parteras 

empíricas. hueseras, culebreras y yerbateros cuya técnica curativa depende más del 

manejo de habilidades cognoscitivas y técnicas que de elementos mágico-religiosos. 

El último grupo esta representado por las medidas de autoatención que son 

implementadas en primera instancia por el grupo familiar, siendo la mujer la encargada 

de esta función. (Menéndez, (1981); Guzmán, (1997) .. 

A continuación presentamos la información obtenida en este estudio. En el c_aso 

de las terapéuticas médicas utilizadas se encontró que el 97.5% de la población 

estudiada recurre tanto a la medicina moderna como la tradicional, el 1.4% sólo utiliza 

terapéuticas tradicionales y el 1.1 % expresó que utiliza exclusivamente terapéuticas 

provenientes de la medicina moderna. El análisis de esta información en cada uno de 

los municipios nos muestra que en Motul el 79.3% de las familias combina ambos tipos 

de terapéuticas y el 20.1 % utiliza solamente las tradicionales. En tanto que en el 

municipio de Valladolid el 77.3% combina ambos tipos de terapéuticas, el 22.7% utiliza 

sólo las tradicionales. (ver cuadro 28) 

·¡ ip11 dt> lt•rapt•111ica 

S1il11 le1·ap1··11lit·;p~ 
t1°tnlil'io11al1_· ... 

'lradido11afc·, 
~- mod1•r11:.1' 

Solo 11111dt•r11a-.; 

Total muestra 

1.4 

95.5 

3.1 

22.7 

77.3 

Cu.ulrn 28 

20.1 

79.3 

0.6 

1 :11l'nle: 1 :ncuc~l.i el nográÍÍL'il tlcl proyecto. l .o~ may11$, iJcnlidild, cuhurn y poJcr. 
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Como se desprende de la información, existe una importante disminución en 

cuanto al uso de la práctica tradicional como principal medio curativo, en tanto que se 

observa un porcentaje significativo que señala que ante la presencia de la enfermedad, 

la gente suele acudir a ambas terapéuticas en la búsqueda de solución para sus 

problemas de salud. Estos datos nos muestran la notable penetración de la medicina 

moderna pero también la persistencia de las prácticas tradicionales. Sin embargo es 

necesario explicar que de acuerdo con la información recabada en los dos estudios de 

caso. la continuidad de estas prácticas se da sobre todo en el nivel de la 

automedicación con los llamados remedios caseros. Así en la carrera del enfermo los 

remedios caseros representan el primer nivel de atención en la etapa inicial de la 

enfermedad, posteriormente se pasa a la automedicación con medicamentos87
, seguida 

por la consul.ta al curandero y finalmente cuando la enfermedad se torna grave la gente 

decide acudir al médico. Si la enfermedad no cede se consulta con otros médicos 

locales al mismo tiempo que hace uso paralelamente de los curadores tradicionales. 

Cuando la enfermedad se agrava llegan incluso a consultar a los médicos de la ciudad 

de Mérida. no obstante que esta acción implica un fuerte gasto para la familia, que 

muchas veces significa la pérdida de algún bien material para resolver el problema. 

Desde Luego que esta carrera del enfermo depende mucho de los recursos con que 

cuente el enfermo y/o sus parientes cercanos. Dentro de los representantes 

tradicionales encontramos importantes diferencias entre los dos municipios estudiados. 

En la parte estudiada de la zona henequenera los /1'men oob prácticamente han 

desaparecido tanto en el nivel curativo como simbólico. Así por ejemplo mientras en la 

encuesta aplicada en el municipio de Motu! no fue posible ubicar a un h'men o algún 

hierbatero. en el trabajo de campo localizamos en la comisaria de San Pedro Chabacal 

distante 6 km. de Uci a un /J'men o curandero, don Sabás que tiene 92 años es 

monolingüe maya. Según él cura todo tipo de enfermedades, adivina la suerte y 

también es sobador. Aunque insistió mucho en aclarar que no era h'men sino 

solamente hierbatero. la mayoría de los entrevistados que encontramos en la consulta 

" .-El rol femenino como primer agente curador en la familia la sitúa como el principal 
mecanismo de reproducción de las concepciones sobre la salud-enfermedad y las acciones 
terapéuticas". (Guzmán, V. "Prácticas médicas tradicionales en Yucatán" en Revista Salud
Probtema, UAM .. 1977, pp.26. 
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lo reconoció como h'men. En cuanto a su participación en las ceremonias de la milpa 

sólo participa en las primicias porque las otras ceremonias ya casi nadie las realiza. 

Dentro de los curadores tradicionales aunque las parteras empíricas88 

representan la continuidad de las prácticas tradicionales. también han experimentado 

importantes cambios en el papel que defempeñaban como especialistas en la atención 

del embarazo y el nacimiento. Actualmente las parteras89 han asumido algunas de las 

funciones curativas que desempeñaban los /J'men oob o curanderos y los yerbateros, 

mientras que en relación con el ciclo reproductivo en muchas ocasiones solamente 

actúan como sobadoras90 que es una práctica que tiene todavia una gran aceptación 

entre las mujeres embarazadas en el medio rural e incluso en la zona conurbada de la 

ciudad de Mérida. 

Estos altos porcentajes del uso de la medicina moderna están directamente 

relacionados con la amplia cobertura que en los últimos años ha tenido la medicina 

institucional por parte del estado a través de la medicina pública con los centros de 

salud del programa IMSS-Solidaridad. que se instalaron sobre todo en regiones 

estratégicas (ya sea económica o políticamente) como lo fue la ex zona henequenera. 

Esta situación se refleja en un paulatino abandono de las prácticas médicas 

tradicionales y su sustitución por la medicina moderna tanto a nivel del diagnóstico 

como de la terapéutica 

Por lo que se refiere a la otra región, encontramos que aunque existe una mayor 

presencia de las prácticas tradicionales y de sus representantes, tanto a nivel del 

diagnóstico como de la terapéutica, también se observa la tendencia creciente a utilizar 

la medicina moderna debido en parte a la introducción del programa institucional ya 

"" - Las parteras empíricas son rnu¡eres de las poblaciones rurales que se especializan en la 
atención del proceso reproductivo de la mujer. Se ocupan del cuidado del embarazo, el parto y 
el posparto. Asi como de otros eventos corno el aborto y las enfermedades relacionadas con la 
vida sexual de las mujeres. 
"''.- En la actualidad muchas de las parteras empíricas que todavía realizan esta función son 
adiestradas técnicamente por la medicina moderna que son inscritas en un registro por medio 
del cual son controladas por las instituciones públicas de salud. Al término del curso de 
adiestramiento se les proporciona el material indispensable para la atención del parto y de 
primeros auxilios. 
''º.- Está practica parece ser muy antigua y consiste en sobar por medio de masajes, con un 
aceite especial el vientre de la embarazada a fin de constatar la vida del feto, cuidar la posición 

282 



mencionado ya que gracias a su implementación la población con menos recursos 

puede tener acceso a los servicios médicos cuando no pertenecen a ningún sistema de 

seguridad social o carecen de medios económicos que les permitan asistir a la medicina 

privada. Sin embargo la presencia en esta región de la medicina indígena maya es más 

notoria ya que todavía existe un número importante tanto de /1'menoob o curanderos 

como de yerbateros. En el caso de los primeros. todavía se observa una continuidad 

tanto de su función curativa como simbólica por cuanto están ligados a los rituales de la 

milpa y a otras actividades del mundo simbólico como las fiestas de los gremios y del 

santo patrón en las que su participación es determinante. Pero aun en este caso la 

penetración de la medicina occidental puede notarse también en estos curadores pues 

la mayoria de ellos ha incorporado algunos medicamentos de patente dentro de su 

cuadro curativo asi como algunos diagnósticos utilizados por la medicina occidental 

aunque esa incorporación no es mecánica sino a través de una reinterpretación a partir 

de sus propios conocimientos. 

La penetración que la medicina moderna tanto pública como privada ha tenido en 

las últimas décadas ha influido también en lo que se refiere a las nociones tradicionales 

de la enfermedad. tales como el mal aire, el mal de ojo, el empacho, etc., Asi 

encontramos que en el 41. 7% del total de la muestra ya no aparece el diagnóstico 

"tradicional" de la enfermedad, el 15.6% sólo hizo mención de una y dos enfermedades 

tradicionales, el 13.8% mencionaron de tres a cinco enfermedades y la mención de más 

de seis enfermedades presenta porcentajes muy inferiores a los apuntados 

anteriormente aún en el municipio de Valladolid, aunque agrupados representan el 

28.9%. Comparando ambos municipios se observa que un alto porcentaje (62%) de los 

informantes de Motul contestaron no creer en ninguna enfermedad tradicional, el resto 

sólo mencionó entre 1 y 2 padecimientos. En tanto en Valladolid la mayoría de los 

entrevistados mencionaron conocer entre 3 y 6 enfermedades tradicionales. (ver cuadro 

29) 

del producto durante todo el embarazo cada mes para "acomodar al niño" y evitar que la piel se 
agriete. 
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l'Vill f n·i1111;1 r 
1 o'..! 4•11h·1·1n,•dad1·., 

Total muestra 

41.7 

15.6 

13.8 

20.8 

26.9 

37.6 

Cu.Hlro 29 

Motu! 

62.0 

32.4 

5.6 

Sin embargo aqui también debe tomarse en cuenta que las respuestas están 

influenciadas por la posición subordinada de los conocimientos y prácticas tradicionales 

al modelo médico hegemónico. que es excluyente en cuanto a la posición de poder que 

le confiere el monopolio del conocimiento médico Pero por otro lado, habría que 

considerar que a través de la actitud que los grupos subalternos en general y los 

indigenas en particular. adoptan en el proceso salud-enfermedad-atención, se expresa 

también el sistema de transacciones que opera en función del sentido de realidad, el 

pragmatismo y las relaciones de poder que se establecen entre los grupos que integran 

al conjunto social y que permite a los individuos resolver sus problemas vitales como es 

el de la salud .Esto es asi porque finalmente aunque "la enfermedad es concebida y 

manejada socialmente y surge como un hecho aparentemente individual. su etiología y 

su eliminación implica siempre relaciones sociales. así se trate de enfermedades 

nuevas o "tradicionales" como el mal ojo o el hechizo, que implican relaciones 

interpersonales" (Guzmán V., 1993)91 

91 
- Para mayor información sobre esta propuesta véase Guzmán M. Violeta, "Salud

enferrnedad y las enfermedades tradicionales en Pustunich, Yuctan" en Ma. Josefa Iglesias y 
Frances Ligorred, Perspectivas Antropológicas en el Mundo Maya, Sociedad Española de 
Estudios Mayas, Madrid. 1993, pp. 501. 
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Para complementar la información sobre la visión del mundo de los actuales 

habitantes de estos municipios, incluimos en la encuesta dos preguntas que tienen que 

ver en primer lugar con la conocimiento de seres sobrenaturales, la mayoria de ellos 

estrechamente vinculados el territorio como espacio simbólico, y en segundo con los 

ritos relacionados con el ciclo de vida. En Yucatán algunos de seres sobrenaturales 

más conocidos tales como los chaques92
, los a/uxes93

, los uayoob94
, la ixtabay95

, los 

yumdzi/oo/J96 etc. "viven en el campo" pero tienen siempre una relación directa con los 

seres humanos a través de acciones que en ocasiones sirven como mecanismos de 

control social. Los casos más conocidos son los que se refieren a los uayoob que son 

los h'menoob que al convertirse en animales vigilan por la noche a la gente y aprovecha 

para hacer maldades: o la ixtabay que se vincula con el alcoholismo y la infidelidad 

masculina. Aqui las cifras arrojaron que mientras en el municipio henequenero de Motul 

se concentra el mayor porcentaje (34.1 %) de entrevistados que no mencionaron a 

ningún ser sobrenatural. en Valladolid encontramos el porcentaje más alto (93.4%) de 

los que mencionaron hasta 7 seres sobrenaturales97
, perteneciendo la mayor parte de 

este porcentaje a las comunidades de Kanxoc y Tixhualactún. Sin embargo seria 

necesaria otra investigación que aborde con mayor amplitud este aspecto de la 

92
.- Son un conjunto de deidades todavía vigentes en la cosmogonía de los campesinos ya que 

se encuentran relacionadas con las lluvias y los rayos, su denominación general es A/1 hoyao/J 
"los que riegan" o "los que orinan" 
93 

- Son duendecillos en forma de un niño de tres o cuatro años que habitan en los montes y 
que denotan su presencia con travesuras para que se les regale alimentos de su agrado, suelen 
aparecer después ele la puesta del sol. A veces pueden ocasionar enfermedades por el "viento 
dariino" que dejan a su paso 
"·' - Algunos túnenob o curanderos suelen transformarse por la noches en diversos animales 
para hacer una maldad. uno de tos mas conocidos es el uayc/1ivo. 
"'' - Es uno de los seres sobrenaturales mas conocidos, esta representada por la figura de una 
muier que se aparece a los hombres y después de seducirlos los conduce a la muerte. Suele 
aparecerse junto a una vieja ceiba esperando a que pase su victima a quién llama e invita a 
seguirla por et monten donde le da muerte. Es la representación de /xta/J diosa del suicidio. 
También se dice que et hombre que logra sobrevivir pierde la razón porque la ixta/Jay te robó el 
alma. 
"".- Son los duerios del monte y son los encargados de proteger a las milpas. a los hombres y a 
tos pueblos y su imagen es semejante al del hombre común. 
97

.- Otros seres sobrenaturales mencionados fueron: xok k'in. o dueños del tiempo, los 
/Ja/amoo/J o jaguar son los que cuidan a los pueblos, son cuatro para cada uno de los puntos 
cardinales, X'Juan Tul dueño del ganado 
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cosmogonía de los mayas yucatecos actuales y su relevancia en la reformulación de su 

identidad. (ver cuadro 30) 

1:rt•e11t•11l'ia Total muestra Valladolid 

1 - ;; 46.0 32. L 

h (1 111ü ... 33.3 61.3 

Ni11~111w 20.7 7.6 

Total 100 100 
Fuente: Encuesta etnográfica del proyecto Los Mayas Identidad, cultura y poder 

c ..... lro 30 

63.0 

2.9 

34.l 
---··---·-1 

100 _ J 

En cuanto a la celebración de ritos y ceremonias, tomamos en consideración 

como los más relevantes además de los relacionados con el trabajo agrícola que ya 

fueron anteriormente descritos y analizados, dos rituales que tienen que ver con el ciclo 

de vida pero que no implican una participación colectiva extensa, sino que se reducen 

al ámbito de los privado e involucran a grupos exclusivamente parentales. Nos 

referimos al /iets' mek' o bautizo maya y al /1anal pixan o fiesta de muertos. El primero 

tiene lugar en los primeros meses de vida y significa "abrazar o aligerar la carga". 

El hets' mek' es un rito de paso que simboliza la confirmación social de los 

papeles que por su sexo le corresponderá desempeñar98
. Se realiza en el ámbito 

privado de la familia y es presidida por una pareja que puede o no ser matrimonio y que 

son los hets' sdzuloob o padrinos quiénes a partir de ese momento sellan el 

98 En el interior de la casa se colocan en una mesa varios platillos conteniendo huevos 
cocidos, pepita gruesa, pinole, chaya cocida, maiz y el platillo o comida que se regalará a los 
padrinos y se repartirá entre los invitados. También se colocan los enseres o herramientas 
según sea el sexo del bautizado. Generalmente si es niña se colocan hilos, bastidor para 
bordar, tijeras, ollas etc. Si es niño se ponen una coa, machete y calabazo. Loa padrinos a su 
vez tienen el compromiso de regalar al ahijado un ajuar completo de ropa nueva. 
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compromiso de apoyar al ahijado durante toda su vida y protegerlo en caso del 

fallecimiento del padre. ( ver cuadro 31) 

C11.lllro 31 

Ceremonias Hets meék Hanal pixan 

Total dl' Si No Si No 
la 1\1 lll'Sl I'll 85.5 14.5 88.4 11.6 

Vallaclolid 93.1 6.9 84.6 15.4 ¡ 

1 

' 

Motu 1 79.9 20.1 94.4 5.6· 

Fuente: Encuesta etnográfica del proyecto : los Mayas. Identidad, cultura y poder 

Con respecto al /iels' mek' o bautizo maya la encuesta reportó que el 85.5% del 

total de la muesira continúa realizándolo mientras que un 14.5% ya no lo realiza. El alto 

porcentaje en la continuidad de este ritual nos indica se sigue efectuando 

independientemente de la religión que profesen sus miembros, pues aun entre aquellas 

familias que han dejado la religión católica. la nueva fe, aunque no lo promueve, pero 

tampoco hace explicita ninguna prohibición al respecto. Para las familias que continúan 

haciéndolo no es excluyente con el bautizo religioso ya sea católico o protestante, sino 

que se ve como complementario en relación con la buena fortuna y protección que se 

desea para el infante aunque también puede interpretarse como el reforzamiento de los 

papeles de género que la sociedad le ha asignado a cada individuo en función de su 

sexo. que en el caso de las mujeres evidencia su restricción al espacio de lo privado y 

de subordinación por su dependencia con respecto al hombre. 

Comparando los dos municipios encontramos que mientras en Motul el 79.9% 

dijo seguir celebrando este ritual el 20.1 % ya no lo hace. Por su parte en Valladolid se 

observa que el 93.1% mantiene su continuidad y en el 6.9% ha desaparecido. Como 

puede verse, aunque en ambos municipios es todavla muy amplio el número de 
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quiénes conservan este rito, en el de Motu! puede observarse una disminución que está 

señalando una tendencia hacia su abandono. En el caso de este ritual como de otros se 

presentan modificaciones tanto en las familias católicas como las no católicas que 

reflejan de alguna manera los cambios sociales experimentados por el grupo y en 

función de este cambio, las nuevas expectativas que se tienen para el futuro. Así en 

cuanto a los instrumentos y herramientas sobre todo en el caso de los varones pero 

también de las niñas. (sobre todo en Motul) encontramos una tendencia a sustituir o 

colocar además de los elementos tradicionales, cuadernos. lápices y dinero 

En cuanto al harwl pixan o ceremonia de los muertos. corresponde a la fiesta de 

Todos Santos y de los Fieles Difuntos del calendario litúrgico de la religión cristiana. 

Para recibir a los difuntos se coloca un altar dentro de la vivienda, donde se depositan 

las ofrendas y flores para los familiares fallecidos. Se invita sólo a la familia y se 

contrata a una rezadora para que rece junto con los familiares varios rosarios mientras 

se sahuma el altar. Al finalizar los rezos se reparte el c/1akbi hanal que es la comida 

especial para este dia consistente en caldo de carne de gallina y puerco. Entre los 

mayas tiene lugar ocho dias después otro ritual llamado bix o ochovario, que significa 

el dia que los difuntos retornan al mundo de los muertos. Para ese dia también se 

hacen rezos y se ofrece una comida especial de despedida llamada pib o mucbipol/o 

consistente en panes de maiz de tamaños y rellenos diversos cocidos en horno 

subterráneo o pib que se acompañan de bebidas como el atole dulce o salado o si se 

tienen recursos chocolate. 

Por lo que respecta al /Jana/ pixan o ceremonia de los muertos el 88.4% del total 

de la muestra lo sigue practicando y un 11.6% ya no lo practica. Si lo vemos por 

municipio tenemos que en Motu! el 94.4% lo realiza y sólo un 5.6% no lo hace. En 

comparación en el Municipio de Valladolid el 84.6% si lo practica y el 15.4% no lo hace. 

El análisis de los dos rituales anteriores nos permite observar que mientras en 

Valladolid el /Jels' mék alcanza un porcentaje más elevado de participantes, esta 

situación se presenta en Motu! pero para el /1a11al pixan. Recordando lo que se dijo en 

el aspecto de la religión para ambas zonas, este indicador también nos demuestra que 

en Valladolid se conserva más el ritual que tiene posibles raíces mayas en 

contraposición con Motu! donde el hanal pixan con más elementos de la religión católica 
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es el prevaleciente, aunque con e u_11 _margen poco significativo. No obstante estas 

diferencias nos hablan por una parte de la menor influencia de la iglesia católica en 

Valladolid, pero también de una mayor presencia todavía de elementos originarios de la 

cultura maya. 

El acercamiento a esta parte de la cosmovisión de los mayas yucatecos 

contemporáneos, nos permitió constatar la importancia que tiene todavía la relación del 

hombre con la tierra, no solamente como medio de producción sino como el espacio 

simbólico que fija la identidad. Al mismo tiempo que nos permite constatar la 

continuidad cultural e ideológica que la realización de estas prácticas supone. 

9.- Los hombres sin tierra 

Yucatán aparece todavía como un estado básicamente agrícola. lo cual es 

relativamente cierto ya que desde hace poco más de 20 años el abandono del campo 

ha sido paulatino en todo el estado, hasta alcanzar grados alarmantes a raíz del 

colapso de la industria del henequén, que dejó a muchos campesinos sin tierra y sin 

trabajo. 

Encontramos que en las zonas de estudio, del total de la muestra 

aproximadamente el 20.3% son jefes de familia que no tienen ni usufructúan la tierra. 

En el municipio de Motul el 35.4% de los entrevistados han abandonado definitivamente 

la actividad agrícola, en tanto que en Valladolid sólo el 3% declaró no dedicarse a esta 

actividad ni directa ni indirectamente. 

Sin embargo la mayoría de los qL1e no tienen ni usufructúan la tierra (40.0%) 

obtiene sus ingresos como jornalero agropecuario en la comunidad o en la región. 

Estos trabajadores se concentran en el municipio de Motul. donde se ocupan como 

jornaleros en las escasas plantaciones henequeneras que aún .~e mantienen, mientras 

que en el oriente son trabajadores de los ranchos ganaderos que se localizan en la 

región El 21.8% son migrantes que se mantienen del trabajo asalariado en los sectores 

secundario y terciario, en el primer caso insertos en la albañilería y la maquila y en 

segundo en el sector servicios. En tanto que el 18.2% trabaja por cuenta propia 

principalmente en el comercio y el restante 16.2% es jubilado o pensionado. 
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Esta última categoría se encuentra exclusivamente en la región del henequén y 

es el resultado de la liquidación de la planta industrial denominada Cordemex. La 

cantidad que reciben estos campesinos por pensión o jubilación varia de entre 

$1,000.00 y $1,500.00 mensuales. Muchos de estos jefes de familia han migrado de 

sus comunidades en busca de trabajo, otros han tratado de retomar el cultivo del 

henequén a instancias del programa estatal de Rescate del Henequén y algunos más 

se encuentran en el desempleo99
. 

Comparando los dos municipios estudiados, la mayor parte de los jefes de 

familia que han abandonado en forma definitiva el trabajo agrícola se concentra en el 

municipio de Motul, la mayoría de ellos han migrado hacia fuera de la comunidad en 

forma temporal o permanente. Cuando es el jefe de familia quién sale a trabajar dentro 

del estado, la migración es pendular y es la ciudad de Mérida el principal centro de 

atracción de mano de obra. Son la albañilería y el sector servicios los espacios 

privilegiados para estos trabajadores, que regresan a su comunidad cada ocho o quince 

di as. 

En tanto que para aquellos que salen fuera del estado principalmente hacia los 

sitios turísticos o el extranjero a algunas ciudades de los Estados Unidos, la migración 

es temporal pues su regreso a la comunidad implica lapsos cada vez más largos, para 

terminar migrando definitivamente llevándose consigo por lo menos a su familia nuclear. 

Aunque ello no significa siempre el desarraigo, ya que la mayoría de ellos siguen 

conservando relación con su lugar de origen a través del reforzamiento de sus lazos 

parentales. La mayoría de ellos mandan con regularidad ayuda económica a sus 

parientes más (padres. hermanos. esposa), asi como contribuciones- como ya se 

mencionó- para la continuidad de las fiestas colectivas de la comunidad1ºº. 
Aunque en Valladolid el porcentaje es notablemente inferior, los datos nos 

muestran ya el inicio de un proceso de abandono del trabajo agrícola especialmente 

•m_ Al momento de redactar este capitulo campesinos de por lo menos dos municipios 
(Hunucma y Tetiz) que se incorporaron a este programa habían realizado manifestaciones de 
inconformidad por la falta del apoyo prometido por el gobierno de Cervera Pacheco y el engaño 
de que fueron victimas. 
10º.- Aunque según Smailus. (1976, pp. 222) la pérdida de creencias y ritos comunales que 
acompañan a la agricultura ha originado un estado de inseguridad y peligro ya que estas 

290 



entre las generaciones jóvenes para ocuparse en actividades asalariadas que 

consideran más rentables. Los hombres más jóvenes (pero también algunas mujeres) 

prefieren salir de sus comunidades ante la perspectiva de mejorar sus condiciones de 

vida. El principal centro de atracción para los migrantes de esta región son los centros 

del caribe como Cancún, Cozurnel e Isla Mujeres, aunque también son destinos 

Chetumal e incluso la frontera beliceña. 

Tanto en Motul como en Valladolid los hombres jóvenes que deciden dejar en 

forma definitiva su lugar de origen, generalmente suelen regresar para contraer 

matrimonio con una mujer de su comunidad y de esa manera reforzar sus vínculos con 

"su pueblo" no solamente por medio de los lazos de parentesco consanguineo sino 

también por la extensión de sus parientes por afinidad. Estas relaciones les permiten 

continuar participando en la vida social y ritual lo que le asegura su sentido de 

pertenencia y de alguna manera la posibilidad de regresar. Así se observa que por lo 

general conservan sus casas, que están al cuidado de los parientes, quiénes cada 

determinado tiempo le proporcionan mantenimiento. mejoran su construcción o bien 

ocupan provisionalmente. 

Al respecto es conveniente señalar que en este proceso también existen 

numerosos casos de migrantes tanto temporales corno permanentes que "deciden" 

inducidos por los sistemas de dominación imperantes, reconstruir su identidad a partir 

de nuevos referentes culturales que lo identifiquen con el "otro". La alteridad es lo 

deseado y para ello es necesario renunciar a su identidad primigenia. El proceso se 

presenta en mayor grado entre los migrantes definitivos y se inicia con el abandono de 

los indicios de identidad mas visibles corno pueden ser el vestido y la lengua. 

Posteriormente se abandonan también los elementos emblemáticos de la 

identidad corno son las prácticas sociales y simbólicas mediante las cuáles se 

reconstruye la identidad colectiva. Se deja de transmitir a los descendientes el uso de la 

lengua materna y la realización de las prácticas que daban sentido a su identidad 

primaria (en este caso la identidad maya) y que a sus ojos aparece devaluada. Para 

estos individuos el nivel local de la identidad, es decir el que lo vinculaba con su 

ceremonias y creencias eran punto de seguridad y unión del pueblo, y no se compensa con las 
creencias cristianas. 
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comunidad de origen tiende a ser sustituido por el nivel regional_representado en este 

caso por el estado de Yucatán. Para ellos el mundo de vida de los campesinos mayas 

pretenden que sea un mundo lejano en el tiempo y en el espacio, quedando los 

parientes como el único vinculo con su territorio de origen. 

1 O.- La otra cara de la identidad 

La otra cara de la identidad de los mayas-yucatecos esta representada por las mujeres 

que representan más de la mitad de la población total del estado. Su presencia y las 

actividades que realiza han sido determinantes para la reproducción social y cultural de 

la etnia maya, pese al lugar secundario y subordinado que ha ocupado dentro del 

colectivo social y determinado por las relaciones de poder hombre-mujer, que se 

manifiestan tanto en la estructura social como en el ámbito de lo simbólico. 

Debido a que es un tema colateral de nuestra investigación y en función de su 

complejidad. no profundizaremos en el tema, sin embargo, el material obtenido nos 

obliga a hacer referencia a la situación de las mujeres en las zonas estudiadas. La 

información obtenida nos permite describir parte del mundo femenino y hacer algunas 

reflexiones sobre los cambios que han experimentado en el desempeño de los papeles 

socialmente asignados. No obstante tampoco se puede hablar de una homogeneidad 

social ni cultural al interior de este colectivo y por lo tanto tampoco se puede hablar de 

una identidad femenina única. 

Las mujeres de las familias que habitan en la zona henequenera se han visto 

obligadas a mantener a su familia, insertándose en el mercado laboral a través del 

servicio doméstico o como vendedoras de hortalizas en el mercado de la ciudad de 

Mérida. Aunque ello no implica la total desatención de sus labores domésticas, ya que 

al regreso de su trabajo deben ocuparse del lavado de la ropa y de la elaboración de los 

alimentos que deberán dejar preparados antes de irse a trabajar a la ciudad. 

Respecto a la participación de la mujer. debemos señalar que de acuerdo con 

nuestra información aproximadamente el 40% de las mujeres amas de casa que 

habitan en la zona de estudio del municipio de Motu!, han tenido que salir en busca de 

trabajo para mantener a su familia. De este porcentaje 25% se inserta en el mercado 

laboral a través del servicio doméstico principalmente en la ciudad de Mérida, mientras 
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que el resto se dedica al comercio ambulante y al trabajo fabril en las maquiladoras. En 

el caso de las mujeres solteras generalmente salen cada 15 o 30 días de su lugar de 

trabajo, para permanecer un fin de semana con su familia. 

En tanto que las mujeres casadas y/o con hijos viajan diariamente o tres veces a 

la semana a la ciudad para realizar su actividad. 101 Estas relaciones aunque en el nivel 

manifiesto aparecen como nuevas básicamente debido al salario y en ese sentido como 

diferentes con respecto a las que se establecieron antiguamente entre las mujeres 

indígenas mayas y las mujeres de las clases hegemónicas. en realidad más 

profundamente continúan siendo de servidumbre pero al igual que en el pasado son 

matizadas por actitudes paternalistas que sin embargo dejan muy clara la frontera 

étnica y de clase existente entre ambas. 

El 15% restante, un pequeño grupo se dedica al comercio ambulante en el 

mercado local o bien en el centro de abastos de la ciudad de Mérida. Su mercancía 

esta constituida por pequeñas cantidades de algunos de los productos provenientes de 

la milpa y del solar familiar, principalmente hortalizas como el tomate, chile. rábano, 

naranja, papaya, sandia, etc. Este grupo de mujeres generalmente porta el vestido 

tradicional (hipil) y son hablantes casi monolingües del maya. El poco español que 

hablan es el indispensable para realizar su venta. viajan diariamente de su comunidad a 

la ciudad y llegan muy temprano entre 6 o 7 a.m. y permanecen hasta las 3 o 4 de la 

tarde. 

Entre las mujeres los principios de solidaridad y reciprocidad funcionan con el 

cuidado y atención de los hijos, ya que para poder salir los dejan al cuidado de otras 

mujeres de la familia o incluso de vecinas a quienes posteriormente se les devuelve el 

favor en la misma forma, con un servicio o en especie. Sin embargo esto no significa la 

total desatención de sus labores domésticas, ya que al regreso de su trabajo debe 

ocuparse del lavado de la ropa y de la elaboración de los alimentos que deberá dejar 

preparados antes de irse a trabajar a la ciudad. 

'º1
.- Las que viven en su lugar de trabajo o fijas como les llama la gente tienen un salario que en 

1998 variaba de $1, 500 a $3,000 mensuales dependiendo del estrato económico al que sirva. 
Las que trabajan por dia devengan un monto que va de los $50.00 a $70.00 que en la mayor 
parte incluye sus alimentos más una cantidad adicional para sus pasajes. 
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Por otra parte la selección de este municipio para la introducción de la industria 

maquiladora, con vistas a convertir a la región en un corredor industrial, esta originando 

la incorporación masiva de la mano de obra joven principalmente femenina para quién 

la presencia de esta industria representa una alternativa aparentemente más 

significativa que el servicio doméstico, sobre todo en relación con los ingresos. Es 

conveniente señalar que aun cuando las maquiladoras inicialmente contrataron 

preferentemente mujeres jóvenes y solteras, posteriormente han ido incorporado 

hombres jóvenes como una alternativa más rentable para estas empresas en relación 

con las prestaciones sociales que deben proporcionar a las mujeres como es el 

embarazo y el parto, ya que las condiciones de seguridad laboral y social que ofrecen 

no corresponden sino en una minima parte con lo establecido por la Ley Federal del 

Trabajo en nuestro pais. 

A las trabajadoras de las maquiladoras se les exigen altas cuotas de producción 

y jornadas prolongadas que implican un fuerte ritmo de trabajo, en donde hasta la 

satisfacción de las necesidades primarias está sujeta al tiempo y ritmo laboral. La 

mayoría de las mujeres que trabajan en las maquiladoras sobrevaloran 102 el monto del 

salario y la oportunidad de salir de su comunidad 103
. Por otra parte la inserción de la 

mujer en el mercado de trabajo más institucionalizado que el campo laboral informal, 

conlleva cambios en el desempeño de los roles tradicionalmente asignados por su 

género, asi como posibles redefiniciones de la identidad femenina. 

Las mujeres que son jefas de familia ya sea debido a que el esposo está 

desempleado o porque "está ido" a trabajar fuera, preferentemente trabajan por días en 

diferentes casas de la ciudad más cercana o en la ciudad de Mérida y obtienen un 

'"'.- Las mujeres que trabajan en las maquiladoras valoran el salario que devengan en las 
maquiladoras por sobre las condiciones del proceso de trabajo que se da en estas empresas 
caracterizadas por intensidad del proceso productivo que les exige cumplir cuotas de 
producción, jornadas muy largas y condiciones mínimas de trabajo. Tal como afirmó D. Bacab 
"gracias a las maquiladoras las mujeres podemos ganar buen dinero para ayudar a la familia, ya 
que antes sólo nos queda trabajar en las casas trasteando, lavando y planchando y la paga no 
era buena pues gastábamos mucho en pasajes o teníamos que quedarnos fuera toda la 
semana". (entrevista de campo). 
'º'.- Al parecer la intensidad del sistema de trabajo de las maquiladoras. ha ocasionado un 
cierto indice de deserción o bien el incumplimiento de las cuotas de producción y de calidad, 
Estas son otras condicionantes que estan influyendo en lo que parece el inicio de un proceso de 
sustitución de la mano de obra femenina por la masculina. (Castilla. B. Y B. Torres, 1994). 
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salario de entre $50 a $70.00 diarios, aunque se dan casos en los que la mujer llega a 

trabajar en dos casas el mismo día. El salario obtenido contempla en la mayor parte de 

los casos el importe de sus pasajes y generalmente desayuno y comida. Se convierten 

también en vendedoras ambulantes de productos de la milpa, donde obtienen una 

cantidad similar a las trabajadoras domésticas. En ambos casos permanecen hasta 

catorce horas fuera del hogar. Este último grupo suele estar integrado por mujeres que 

apenas hablan el español y siempre visten el traje tradicional, en tanto que las que 

trabajan en el servicio doméstico son en su gran mayoría bilingües. algunas portan el 

hipil y otras. las más, ya utilizan vestido. 

Las mujeres solteras tienen dos alternativas ocupacionales: el servicio doméstico 

y las maquiladoras. En el primer caso generalmente permanecen fuera desde una 

semana hasta un mes. El salario que obtienen tiene un monto que fluctúa de $1,500 

hasta $3,000, dependiendo de la zona de la ciudad y/o de la edad de la trabajadora, 

pues mientras más joven menor salario104
. El cambio más importante en cuanto al 

mercado de trabajo para la mujer es la apertura de las maquiladoras, ya que 

representan una alternativa nueva, aunque preferentemente dirigida a aquella mujer 

joven y soltera que habla bien el español y tiene una escolaridad mínima de primaria. 

El salario es muy variable y depende del tipo de maquila de que se trate, asi 

como de los reglamentos de productividad que cada empresa fije. A los ojos de muchas 

mujeres jóvenes el trabajo de maquila es una oportunidad de tener un mayor ingreso 

que implica más ayuda a la familia y la posibilidad de acceder a una forma mejor de 

vida. En este sentido podemos decir que también entre las mujeres se origina una 

pluralización de mundos de vida, que al igual que en el caso del hombre, influye en la 

reconstrucción de la identidad femenina. Estas mujeres son quiénes han iniciado un 

proceso de cambio que empieza con el abandono del vestido tradicional o hipil y el 

ocultamiento de su lengua materna considerados los indicios más visibles de su 

identidad étnica. Posteriormente incorporan nuevos patrones de consumo que se 

reflejan en la alimentación, el vestido y el uso del tiempo libre que se invierte entonces 

'º'.- Es común que en algunas casas las señoras prefieran a jóvenes de hasta 11 o 12 años 
pues argumentan que son mejores ya que "las enseñan a trabajar. las hacen a su manera y no 
llay que pagarles mucho. En cambio las mayores son menos obedientes y piden mayor sueldo". 
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en ir al cine, asistir a los bailes que se organizan en los salones populares con música 

moderna o bien "pasear en las plazas". 

La inserción de la mujer en mercado de trabajo ha cambiado sustancialmente el 

papel tradicionalmente reconocido como inherente a su sexo. Aquellas que contribuyen 

a complementar el ingreso del jefe de familia, aunque mantienen una situación de 

subordinación con respecto al hombre. ésta tiende a disminuir en relación directa a la 

mayor aportación a la economía familiar. La ausencia de la mujer ha originado una 

reasignación de los papeles que desempeñaban cada uno de los miembros de la 

familia. en la cuál la part1cipac1ón de la familia extensa se ha vuelto necesaria. Asi las 

mujeres de la parentela que no trabajan fuera del hogar se hacen cargo de la atención y 

cuidado de los hijos de la trabajadora, no asi de otras labores como el lavado de la ropa 

o el aseo de la casa. que siguen siendo realizadas por la madre de familia. En 

reciprocidad la mujer esta comprometida a devolver el favor con su equivalente o en 

especie consistente en alimentos como frijol, arroz, azúcar, galletas, chocolate, café y 

en algunos casos con dinero. 

Cuando son las hijas quienes trabajan se les libera de la realización de las 

labores domésticas y se les concede cierto grado de "autonomla" para la toma de 

decisiones con respecto a su vida privada, como la forma de vestir y la adquisición de 

algunos bienes como radios, grabadoras, etc. Más esto no implica la pérdida del poder 

del padre. sino concesiones que se otorgan por la ayuda brindada a la familia, la hija 

continua bajo la sujeción paterna. 

Diferente es el caso de aquellas mujeres que se han convertido en jefas de 

familia. pues ante la ausencia o el desempleo de su marido, son ellas quiénes se han 

hecho cargo del mantenimiento de sus hijos. El asumir en su totalidad la carga familiar 

ha modificado sustancialmente su posición no sólo en la familia sino también dentro de 

la comunidad. Corresponde a las mujeres actualmente sobre todo aquellas cuyo marido 

no tiene presencia física por encontrarse fuera de la comunidad, la toma de decisiones 

y el ejercicio del poder, dando lugar a un proceso que el movimiento feminista llama de 

"empoderamiento" donde la imagen y la acción de la mujer se vuelve protagónica 

social, económica y políticamente. Es necesario aclarar que contrariamente a lo que 

plantean las feministas esta nueva situación de la mujer es relativa ya no es producto 
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de un movimiento que surge de pronto, sino el resultado de un proceso que se inicia en 

esta región con las primeras crisis de la industria henequenera. Y porqué aun en los 

casos en donde la mujer se ha convertido en la principal proveedora, mantiene un papel 

subordinado ante la autoridad del esposo, quién no siempre aporte a la economia 

familiar. En estos casos el hombre sigue siendo considerado su posición como el jefe 

de familia. Este fenómeno fue observado solamente en el municipio de Motul, ya que en 

Valladolid las mujeres jefas de familia lo son por abandono o viudez y generalmente 

cuentan con el apoyo de la familia primaria. 

Sin embargo es conveniente reconocer que la reciente situación de la mujer está 

ocasionando cambios que influyen en la reconstrucción de su identidad, con referentes 

provenientes del nuevo papel y posicionamiento, social determinado por su inserción en 

el mercado de trabajo. Este proceso que esta iniciándose en el medio rural yucateco 

está impactando actualmente en las mujeres madres de familia relativamente jóvenes, 

pero las consecuencias las veremos en el futuro inmediato de las nuevas generaciones 

de mujeres que ya están teniendo acceso no sólo al mercado de trabajo no calificado 

sino a mayores niveles de educación lo que les permitirá insertarse al ámbito laboral en 

mejores condiciones que sus antecesoras. 

Al concluir este capitulo podemos decir que no obstante las diferencia 

observadas entre ambos municipios, resulta significativo que más del 30% (32.26%) de 

los jefes de familia de Motu! y el 58.6% de Valladolid, tengan todavia como actividad 

económica exclusiva, el cultivo de la tierra y que cerca del 80% del total de la muestra 

reportó tener una actividad agricola. Lo que nos permite pensar que el vinculo con la 

tierra es todavia entre los mayas actuales un importante referente de identidad. El 

sentido de pertenencia que proporciona la relación con la tierra está fuertemente 

vinculado tanto a la filiación étnica como comunitaria. El arraigo que los campesinos 

sienten hacia su territorio les proporciona la seguridad de ser parte de algo tangible y 

real. 

Para los campesinos mayas actuales, no obstante el deterioro en que se 

encuentran las actividades productivas relacionadas con el cultivo de la tierra, el 

territorio continúa siendo el espacio geográfico y simbólico, ya que en él se inscribe la 

identidad colectiva y se conjugan el tiempo y el espacio, lo material y lo ritual, 
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constituyendo de esa forma una construcción cultural que otorga especificidad y por lo 

tanto diferencia con respecto a otros. 

Los mayas de Yucatan siguen concediendo una gran importancia al cultivo del 

maíz. Para ellos continua siendo Ja planta sagrada, en la medida en que a través de ella 

se expresó objetivamente en el pasado, pero también en el presente el vinculo con Ja 

tierra que a su vez les permite sentirse parte de Ja naturaleza, independientemente de 

Ja satisfacción de sus necesidades vitales. De ahi el importante número de campesinos 

que viven exclusivamente de la agricultura pese al nivel carencial reportado, que Jos 

constriñe a continuar viviendo en niveles de subsistencia. Ahora como antes se 

encuentran inmersos en un sistema de transacciones reales e ideológicas que integran 

el actual pacto social establecido entre ellos. los grupos sociales hegemónicos y el 

Estado Mexicano en donde Ja tierra ha sido despojada de sus vastos contenidos 

culturales, para verse solamente como un bien económico. 

Asimismo coincidimos con otros autores. (Carmagnani.1988); (Ruz, 1995) en que 

la lucha de los grupos étnicos por la conservación y defensa de Ja tierra. en especial de 

Jos Jugares considerados sagrados como el monte y el espacio de Ja milpa donde moran 

los dioses, "consolida y refuerza su identidad". En este sentido aún entre Jos migrantes 

el territorio sirve como sustento de Ja identidad en la medida en que el terreno ancestral 

se convierte a Ja distancia en el espacio sagrado, cargado de simbolos y 

significaciones, constituyéndose en un referente mítico (Bartolomé, 1977). 

Esta situación permitió a los campesinos de Valladolid, pero especialmente de 

Kanxoc mantener una cierta autonomia con respecto al poder local, que ha contribuido 

a Ja reafirmación y reivindicación de su identidad real o virtual como mayas y como 

campesinos. Han logrado establecer una frontera étnica que implica Ja persistencia 

cultural ritual y simbólica, que nos facilita identificar las diferencias y las semejanzas 

entre ambas zonas. mismas que nos permiten ver la redefinición y actualización de los 

referentes identitarios en cada región, pero que al mismo tiempo dejan ver la matriz 

cultural que los hace ser miembros de una misma cultura que se expresa en un mundo 

simbólico y ritual compartido. 

La existencia de una matriz cultural es lo que ha permitido a los mayas

yucatecos que habitan y han habitado esta zona reinterpretar los elementos culturales 
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ajenos y darle sentido de acuerdo a la cultura propia. La matriz cultural se reproduce 

en la vida ritual y le otorga significado a las diferentes prácticas rituales que los 

individuos realizan y que les confiere una identidad propia particular y contrastativa. 

Este proceso ha posibilitado la permanencia de la cultura maya a pesar de los diversos 

procesos de penetración e imposición de la sociedad dominante. 

Las identidades étnicas perciben al territorio como "un lugar modelado por el 

trabajo de muchas generaciones y que, por lo mismo, funciona como vinculo material 

entre las generaciones del pasado y el presente. Por último. se considera un espacio de 

inscripción de la memoria colectiva. como soporte material de la vida comunitaria y 

referente simbólico de la identidad colectiva. En el caso limite, funciona como "territorio 

sagrado", es decir como "un espacio de comunicación con un conjunto de signos y 

valores"(Bonnemaison, 1981:257)105 

105 
.- Citado por Giménez Gilberto, "Identidades étnicas: estado de la cuestión" en Letlcia Reina, 

coord .. Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI. CIESAS, INI, M. Porrúa, 
México, 2000, pp.61. 
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CAPÍTULO V 

PODER, RELIGIÓN E IDENTIDAD 

1.- Algunas reflexiones en torno al poder 

Cuanto más grande sea Ja desigualdad 
de poder entre Jos dominantes y Jos 

dominados y cuanto más arbitrariamente 
se ejerza el poder. el discurso público de 

los dominados adquirirá una forma más 
estereotipada y ritualista. En otras palabras. 
cuanto más amenazante sea el poder, más 

gruesa será la máscara. 
James C Scott 

En este capitulo planteamos analizar. desde la perspectiva de la religión y del poder. los 

procesos identitarios que están teniendo lugar entre los mayas contemporáneos. como 

expresión de los fenómenos de persistencia y resistencia étnica. ya que partimos del 

supuesto de que la identidad y específicamente la identidad étnica se construye. se 

reconstruye y redefine en función de las relaciones de poder. Asimismo planteamos que 

el poder y lo sagrado' han estado estrechamente vinculados2 ya que "la religión, o 

mejor. lo sagrado es un elemento de la estructura misma del poder. de cualquier poder. 

inclusive, del poder politice de comunidades occidentales sofisticadas" (Claessen H. 

1979) En primera instancia presentamos algunas reflexiones teóricas sobre el poder y 

su ejercicio. asi como las relaciones que los grupos dominantes han establecido con los 

grupos indigenas. Posteriormente describiremos y analizaremos la organización política 

de las comunidades estudiadas lo que nos permitirá explicar como se estructura y 

ejerce el poder y como influye en los procesos de identidad. 

'.- Cuando Claessen habla de los "sagrado" esta haciendo referencia a "lo mágico, lo 
trascendente. lo metafísico, lo irracional que subyace detras del poder político" (Tamayo y 
Salmarán Rolando "Estudio preliminar" en Classen. Antropología Política. Estudio de las 
comunidades políticas, Universidad Autónoma de México. México, 1979, pp.XXIX. 
' - Incluso algunos politólogos contemporaneos han intentado encontrar la "verdad del poder en 
el substrato de grandes mitologías" mucho mas que de sus propias ciencias. (Balandier, 
Georges. "El poder en escenas. De la representación del poder, al poder de la representación.", 
Ed.Paidos. Barcelona. Esparía. 1994, pp. 16). 



El poder y su ejercicio es inherente a toda comunidad, desde la más exóticas 

hasta las más modernas e implica acciones de mandar, dirigir e influenciar a otros en 

diferentes contextos sociales. La política supone la fijación y logro de objetivos 

colectivos que tienen que ver con el ejercicio y reconocimiento del poder y de la 

autoridad, establecer y fomentar la colaboración y la solidaridad y mantener el dominio 

sobre un territorio. 

En el análisis del poder y su ejercicio se han elaborado dos modelos que tratan 

de explicarlo. El primero propone que puede ser coercitivo o impuesto y en el que los 

miembros del grupo son forzados a obedecer y el segundo donde el poder es 

concedido o consensuado en el que los individuos lo aceptan voluntariamente3
. Estas 

formas son parte de un continuum por lo que la orientación de cualquiera de los dos 

dependerá del contexto social y las condiciones en que se ejerza. Según algunos 

autores (Cleassen, (op.cit.} Adams. (1978),Balandier, (1994), etc. cuando se trata del 

primero corresponden las ideas de tensión, conflicto. hostilidad, pero cuando se trata 

del segundo se relaciona con cohesión, solidaridad, colaboración. 

En los sistemas interétnicos las relaciones que se establecen entre las etnias que 

los conforman implican necesariamente relaciones de poder. Sin embargo el concepto y 

uso del poder difiere entre identidades alternas, no solamente en función de la cultura 

sino también con respecto a quiénes lo ejercen y quiénes lo reciben. En nuestra 

sociedad esta divergencia cobra mayor importancia si consideramos que hablamos de 

una sociedad pluricultural y pluriétnica4 que como resultado de una imposición ha 

establecido entre los grupos que la integran relaciones de dominio, que se expresan 

en la coexistencia de éstos grupos que a partir de relaciones asimétricas han construido 

'.- A respecto Balandier (op.cit, 1964, pp.18) señala que "El objetivo de todo poder es el de no 
mantenerse ni gracias a la dominación brutal ni basándose en la sola justificación racional. Para 
ello no existe ni se conserva sino por la transposición, por la producción de imágenes, por la 
manipulación de símbolos y su ordenamiento en un cuadro ceremonial" 
•.- En México existe una frontera étnica que divide a los indlgenas de quiénes no lo son 
colocando a estos últimos en una situación de inferioridad que se reproduce cotidianamente en 
términos raciales y culturales y que se expresa a través diversas formas de explotación del 
trabajo y la subordinación de sus manifestaciones culturales. Si bien los criterios de 
reconocimiento por parte de los sectores dominantes han sido básicamente lingüisticos, se 
calcula que actualmente un 10% de la población es indígena. 
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fronteras culturales, sociales, económicas e ideológicas que mantienen y reproducen 

la alteridad. 

Las diferentes posiciones en que se sitúan los integrantes de los sistemas 

interétnicos como resultado de las relaciones de poder establecidas, influyen de manera 

determinante en la construcción de la identidad ya que tanto la autopercepción 

individual como la colectiva de los grupos participantes, se encuentra permeada por la 

autoimagen y la autoestima resultante de la contrastación con las otras identidades que 

integran el sistema. Sin embargo aunque ésta opera para todos los integrantes. se 

expresa de forma más determinante en los grupos bajo dominio. Para que este hecho 

se realice es necesario que el poder politice del grupo dominante sea reconocido y 

legitimado por el sistema en su conjunto. 

En el caso de México esta legitimación del poder se ha dado con la apropiación 

que los grupos dominantes, primero españoles y posteriormente criollos y mestizos han 

hecho de lo Bourdieu llama el "capital simbólico" y "cultural" de los grupos nativos, 

desligándolo de todo sentido de propiedad con respecto a estos grupos y convirtiéndolo 

en un "capital simbólico" y cultural", orientado a reificar5 el poder del estado y a la 

legitimación de una abstracción: la identidad nacional. 

De esta manera el proceso de apropiación del grupo dominante que 

ideológicamente aparece como incluyente, en la realidad es claramente excluyente ya 

que al apropiarse del pasado histórico de los grupos dominados, genera una historia 

fragmentad.a de estos grupos haciendo aparecer como ajeno el capital cultural que 

históricamente les pertenece. Para el estado mexicano y los grupos en el poder, los 

indígenas son vistos como contradictorios e incluso antagónicos al sistema normativo 

imperante. La persistencia de "sus usos" y "costumbres" significan la "contraindicación" 

a los modelos de desarrollo y de progreso y a la conformación de una identidad única. 

5 
.- "Este concepto es primeramente elaborado por Marx haciendo referencia a la distorsión no 

dialéctica de la realidad social, que oscurece el carácter de esta última como producción 
humana continua. Berger y Luckman (1976) lo retoman considerándolo como la aprehensión de 
los fenómenos humanos como si fueran cosas, hechos de la naturaleza o manifestaciones de la 
voluntad divina". Cfr. Alicia Barabas, "Reorganización etnopolitica y territorial: caminos 
oaxaqueños para la autonomía", en Autonomías étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé y 
Barabas coord. CONACUL TA-INAH, México. 1998: 3~5 
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La identidad en los sistemas interétnicos es vista desde la perspectiva del poder 

y se construye en función de la diferencia y la confrontación abierta o soterrada entre 

los grupos que los integran. Cada uno de estos grupos pretenderá conservar el mundo 

de vida que le es propio, conocido y por lo tanto manejable. Lo mismo el mundo de vida 

inmediato o cotidiano como aquél que hace referencia al tiempo histórico o tiempo del 

mundo. El proceso de imposición se realiza cuando uno o algunos de los grupos que 

integran el sistema interétnico se encuentran en situación de dominio. 

Sin embargo los grupos dominados luchan por mantener sus espacios sociales y 

simbólicos sobre todo aquellos sobre los que tienen mayor control y conocimiento: el 

mundo de vida perteneciente a lo inmediato o cotidiano, ya que es el más accesible, 

más al alcance y por lo tanto se convierte en la zona sobre la que se puede influir 

mediante la acción directa. De este modo estructurado dentro del mundo de vida 

inmediato o cotidiano, el poder y su ejercicio se convierten en zona de operación. 

El grupo dominante impone su estructura politica y establece con los dominados 

pactos sociales basados en sistemas de transacciones6 mediante las cuales se 

establecen limites y se trazan fronteras que permiten a los integrantes de las 

sociedades plurales la coexistencia entre los diferentes grupos étnicos y sociales que 

las conforman. Sin embargo este dominio politice permite incrementar el poder 

ideológico sobre los grupos dominados en este caso los grupos indios, haciéndolos 

objeto de la expropiación de su capital cultural histórico y de procesos de devaluación 

de su mundo de vida inmediato o cotidiano. 

Pero aun cuando los grupos indigenas se ven obligados a someterse a las 

estructuras de dominación, han conseguido preservar su mundo de vida cotidiano a 

través de la readecuación y refuncionalización de muchos de los elementos de su 

capital cultural propio, asi como de la apropiación e incorporación de los elementos de 

la cultura de sus dominadores, dando lugar a la integración de lo que Bonfil llamó la 

6
.- Con el concepto de transacciones intentamos llegar a describir las articulaciones que en el 

nivel consciente, pero también en los niveles no conscientes e inconscientes, operan entre los 
estratos dominantes y dominados y que suponen un conjunto de relaciones sociales. 
económicas e ideológicas, a través de las cuales se expresa la dominación y la subordinación. 
(Menéndez, L., Eduardo, 1981 ). 
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cultura apropiada 7
. Estos procesos de adaptación tienen que ver con las formas 

actuales de organización de su mundo de vida cotidiano y muy especialmente con la 

conservación de formas organizativas del poder político que les ha posibilitado 

mantener cierto margen de control cultural sobre parte de su cultura autónoma. 

Aunque algunos autores como Bartolomé8 aseguran que entre los pueblos indios 

la concepción del poder no tiene relación con ejercer el dominio sobre otros, habria que 

matizar su aseveración ya que es innegable que tanto en el nivel individual como 

comunitario el ejercicio y uso del poder está necesariamente presente para regular la 

competencia por los escasos recursos naturales que se dan en las regiones 

multiétnicas y porqué su detención implica la posibilidad de tener espacios que les 

permitan desarrollar mundos de vida propios, (lo que vendría siendo la cultura propia) y 

en ese sentido ser capaces de conservar, reconstruir o redefinir su identidad. 

Por otra parte es necesario aclarar que aunque la religión ha estado lntimamente 

vinculada al poder y actualmente juega un importante papel en la conformación de la 

identidad. debido a los objetivos de esta investigación limitaremos nuestra descripción a 

las expresiones de las diferentes formas religiosas presentes en nuestro universo de 

estudio y el análisis intenta determinar de qué manera las manifestaciones religiosas se 

han transformado en expresiones colectivas de la identidad. Planteamos esto porque la 

caracteristica en el mundo actual es la presencia del conflicto entre dos movimientos 

que se presentan como excluyentes: por un lado el que pretende imponer como valores 

la universalidad, la racionalidad y la modernidad; y el que surge como respuesta que 

defiende las particularidades, las diferencias y las tradiciones que conducen 

necesariamente al cuestionamiento de la identidad y la convierten en uno de los temas 

más discutidos de la actualidad Este enfrentamiento entre lo universal y lo particular, 

entre la modernidad y la tradicionalidad ha originado la exacerbación de las 

particularidades y la búsqueda compulsiva de la identidad. 

7 
.- Según Bonfil este ámbito cultural este integrado por "los elementos culturales (que) son 

ajenos en el sentido de que su producción y/o reproducción no esta bajo el control cultural del 
grupo, pero éste los usa y decide sobre ellos" (Guillermo Bonfil, 1991 :52). 
".-Al hablar sobre la relación entre identidad y poder señala "para los indigenas el poder deriva 
de responsabilidades sociales que suponen la obligación de ejercerlas en beneficio de la 
comunidad. Las posiciones políticas (por ejemplo el sistema de cargos) no son asumidas como 
espacios de poder, de dominio sobre otros, sino de servicio público" (Bartolomé 1997:69). 
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En este contexto la religión considerada como elemento universal y unificador de 

la sociedad, también experimenta una recomposición por medio de la cuál el hombre a 

finales del siglo XX busca el sentido y su ubicación en este proceso de globalización 

que implica las más de las veces desarraigo, descomposición y cuestionamiento de los 

valores tradicionales. Por otro lado recordemos la fuerte imbricación que ha existido en 

la historia humana entre lo religioso y lo politico y es en este sentido, que presenciamos 

como la religión se ha convertido en algunos paises de Europa desde la desaparición 

del imperio y del internacionalismo oficial. en el espacio desde el cuál se plantea la 

defensa y la reafirmación de la identidad, ya sea étnica o nacional. La diversidad étnica 

y nacional y sus reivindicaciones fueron acalladas en la Europa oriental, primero, bajo 

los regimenes monárquicos que prevalecieron hasta las primeras décadas del siglo XX 

y posteriormente por el socialismo al ser aglutinadas en una entidad supranacional. Por 

ello la desintegración del bloque socialista y su consecuente desmembramiento, ha 

dado lugar al surgimiento de múltiples nacionalidades y particularidades étnicas, 

algunas de las cuáles ante el caos politice han profundizado sus diferencias a través de 

fundamentalismos religiosos y raciales. como es el caso de la desaparecida 

Yugoeslavia. 

Partiendo de este supuesto se estructuró una parte de la encuesta con el fin de 

obtener información sobre aspectos formales e informales de la estructura sociopolítica 

de las comunidades estudiadas y determinar niveles de organización y participación 

tanto individual como colectiva. Para esto se seleccionaron los siguientes indicadores: 

Percepción del poder y la autoridad, ocupación de un cargo público civil o religioso, 

pertenencia a algün tipo de organización civil o religiosa. intención de voto y simpatía 

por los partidos politices que tienen presencia en el estado. toma de decisiones, tipo de 

problemas más sentidos por la comunidad e instancias para resolverlos. 

La información se complementó y profundizó en las temporadas de campo en las 

comisarias de Uci y Kanxoc donde se trabajo más finamente sobre la percepción, los 

mecanismos de acceso y las formas de ejercicio del poder. Asimismo se trató de 

establecer su vinculación con los fenómenos de persistencia y resistencia de la 

identidad étnica. 
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2.- Resistencia e identidad 

La documentación histórica sobre los mayas de Yucatán así como la amplia producción 

bibliográfica existente, nos habla de la fuerte resistencia de la etnia maya ante los 

colonizadores9 desde los primeros tiempos de la colonia. Resistencia que se dio unas 

veces abierta y las más de la veces encubierta a través de lo que Scott llama discurso 

oculto 10 y que se mantuvo durante toda la época colonial hasta mediados del siglo XIX, 

con la llamada Guerra de Castas que tuvo lugar tanto en Yucatán como en Chiapas. A 

lo largo de todos estos años existen documentos que dan constancia de la lucha 

persistente y tenaz de esta etnia contra la dominación. Unas veces apoyados en formas 

de organización social y política propias y otras apropiándose de las formas impuestas 

por los colonizadores. 

Las formas de gobierno indigena documentadas por la historiografía yucateca 11 

señala la existencia para la época prehispánica de una centralización del poder en 

manos de un pequeño grupo donde el cacique mayor o halach winic ejercia el control a 

través de otro cacique de menor rango o batab. Para la época colonial, se da la 

continuidad de esta forma de organización prehispánica pero haciendo desaparecer los 

grandes cacicazgos y con ello la figura del /1alac/1 winic, dejando como máxima 

autoridad indígena al batab. Esta forma de organización se adaptó convenientemente al 

modelo impuesto por los españoles, que tuvo como base la extrapolación del municipio 

hispano que junto con su cabildo se convirtió, en la base territorial y jurídica de la forma 

de organización corporada que constituyó la llamada República de Indios. 

" .- Para una más amplia información sobre la llamada resistencia maya ante el poder colonial. 
se puede consultar a varios de los autores mencionados en el capitulo l. 
"' .- James C. Scott lo define como "la conducta fuera de escena. más allá de la observación 
directa de los detentadores del poder. El discurso oculto es. pues. secundario en el sentido de 
que esta constituido por las manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas que confirman, 
contradicen o tergiversan lo que aparece en el discurso público", que a su vez define como una 
descripción abreviada de las relaciones explicitas que se dan en las relaciones entre los 
subordinados y los que tienen el poder (Oomination and the Arts of Resístanse. Hidden 
Transcrips, Yale University, New Haven and London. 1990:29). En español Los dominados y el 
arte de la resistencia, Edc. Era. México. 2000, pp. 28 
11

.- Las formas de organización política de los mayas coloniales es ampliamente tratada en los 
diversos trabajos sobre Yucatán entre los que destacan por la extensión con que analizan el 
terna los escritos de Bricker (1989). Farriss (1983), Quezada (1993) y Roys (1957). 
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Aunque cabe señalar que en la nueva forma de organización el batab funcionó 

como intermediario entre el poder colonial y la población macehua/, asegurándole al 

primero el control y el sometimiento de los recién colonizados. Esta forma corporativa 

que se mantuvo durante toda la colonia y que perduró prácticamente hasta la llamada 

Guerra de Castas, facilitó la explotación y el control político y económico de los indios 

mayas a cambio de una relativa autonomía 12 que les permitió mantener algunos 

espacios de su mundo de vida accesible o cotidiano al mismo tiempo que soportaban la 

subordinación y la imposición de formas ideológicas devaluatorias del "ser indio". 

En el pacto social colonial el indio maya tuvo que soportar fuertes cargas 

tributarias y de trabajo a cambio de mantener vigentes algunos espacios sociales y 

simbólicos de sus mundos de vida. Asi mientras que unos quedaron fuera del control 

como es el caso de su territorio, el producto de su trabajo y de su propia fuerza_ de 

trabajo que asi pasaron a ser "propiedad del colonizador civil o eclesiástico"; otros se 

trasladaron a la clandestinidad como gran parte del mundo simbólico o experimentaron 

superposiciones como el campo religioso. En este sentido cabe plantear la posibilidad 

de que algunas instituciones o elementos culturales caracterizados como "indigenas" 

como podrían ser el mismo municipio, los cabildos, las cofradías sean más bien el 

resultado de una "transposición (real o imaginaria) de formas coloniales de dominación. 

Es decir, ciertos rasgos propios de la estructura colonial española han sido elevados a 

la categoria de elementos normativos indigenas" 13 y han sido profundamente 

" - Aunque algunos autores como Bracamonte y Solis (1996) plantean que este reducido 
margen de autonomia proporcionó a los indios mayas, en el marco del pacto social colonial, 
importantes beneficios que se reflejaron en la existencia de espacios sociales y simbólicos que 
les permitieron resistir el dominio, la sujeción y la conservación de su identidad como grupo 
étnico, esto es relativo ya que si bien mantuvieron un cierto margen de autonomía, éste se 
redujo a determinados espacios internos, mientras eran totalmente dependientes del exterior en 
cuanto a la toma de decisiones. pues aun cuando las autoridades indigenas tenian ciertas 
posibilidades de negociación con la elite hispana, los beneficios eran para los gobernantes 
indios, ya que el hombre del común tenia que seguir tributando y prestando el servicio personal 
obligatorio. Por lo que habría que considerar que el costo social y humano pagado por los 
indígenas fue muy alto en comparación con los beneficios obtenidos. En última instancia esta 
forma de relacionarse es expresión del sistema de transacciones establecidas entre el grupo 
dominante y los dominados pero cuyos limites son fijados por el primero en función de la 
supervivencia de ambos. 
13

.- En opinión de Bartra muchos de los que se consideran rasgos indígenas han sido 
convenientemente exagerados o incluso reinterpretados en beneficio de los grupos dominantes 
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mediatizadas y manipuladas por la represión y los intereses de los grupos 

hegemónicos. 

La continuidad de estas formas de organización si bien facilitó el control de la 

población indigena, también permitió al encerrarse en si misma, la conservación de 

espacios sociales y simbólicos del mundo de vida cotidiano facilitándole al indio maya 

adaptarse a las formas corporativas impuestas por el dominio, tanto colonial como el de 

los posteriores a la independencia y aún a la revolución. Sin embargo este proceso de 

adaptación no significó la aceptación del dominio extranjero, sino la presencia de un 

discurso oculto que se expresó en un conjunto de estrategias de supervivencia 14 que le 

aseguran su reproducción social y cultural en la espera de recuperar en algún momento 

aquello de lo que se le habia despojado. Los diversos levantamientos de distintos 

grados que tuvieron lugar entre los pueblos indios incluidos los mayas de Yucatán 

desembocaron en sublevaciones. algunas tan significativas como la gran guerra civil de 

1847. que son pruebas fehacientes de esa continúa lucha no sólo por sobrevivir como 

colectivo sino también por tratar recuperar el mundo de vida real o imaginario que 

guarda la memoria colectiva. 

La forma de organización corporativa presente en la sociedad maya implica 

fuertes mecanismos de control y de acatamiento de la autoridad que según los datos 

arqueológicos debian funcionar desde la época prehispánica si se parte de la cantidad y 

alto grado de organización que se requirió para las construcciones monumentales. Si 

tomamos en consideración los análisis de la sociedad colonial realizada por los 

historiadores, podemos afirmar que esta forma de organización y de acatamiento a la 

autoridad fue reificada por los colonizadores para implantar el régimen novohispano 

que se mantuvo hasta principios del siglo XIX a través de las Repúblicas de Indios. Sin 

tanto para enfatizar "su primitivismo como para mitificarlo. Roger Bartra, La sangre y la tinta. 
Ensayos sobre la condición posmexicana, edt. Océano, México, 1999: 31 
14

.- Mediante el discurso oculto se representan imágenes y prácticas que intentan dar cause a 
la cólera y la frustración que la presencia de la dominación le impide al subordinado expresar en 
el discurso público. En este sentido el discurso oculto tiene tres caracteristicas: la primera, es 
especifico de un espacio social determinado y de un conjunto particular de actores: segunda, 
contiene no sólo actos de lenguaje sino también una extensa gama de prácticas y tercera existe 
una frontera entre el discurso público y el privado, que es una zona de incesante conflicto entre 
los dominados y los poderosos ya que aunque los primeros tienen la capacidad de imponer su 
poder éste nunca el total. (Scott, op.cit.) 
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embargo esta forma organizativa actuó en beneficio de los grupos dominantes, ya que 

limitó la percepción del poder y su ejercicio al mundo de vida inmediato. Es decir, el 

poder es percibido en su nivel mas cercano y accesible, la autoridad por lo tanto es 

otorgada a quién "objetiva y directamente" ejerce el poder15
• 

3.- El ejercicio del poder: el sistema de cargos civiles y religiosos 

En este contexto podemos decir que el pacto social derivado del movimiento 

revolucionario de 1910 recogió y aprovechó también las formas sociales y políticas 

preexistentes entre los indígenas mayas de Yucatán, cuya mínima expresión la 

constituye actualmente la división municipal en la estructura política formal y la 

organización de los gremios y la fiesta del santo patrón en el espacio religioso, aunque 

en la base de ambas subyacen las relaciones de parentesco16
. El modelo corporativista 

impuesto por el partido en el poder (PRI) al igual que los de otros regímenes 

anteriormente mencionados han sido yuxtaposiciones al ya existente. Esta forma de 

organización que opera lo mismo en lo político que en lo religioso, ha desempeñado un 

contradictorio doble papel entre los indígenas mayas. Decimos esto porque si bien por 

una parte ha facilitado el control y con ello la continuidad de la sujeción, por la otra ha 

servido como mecanismo de negociación en los diferentes pactos sociales establecidos 

entre esta etnia y sus antagonistas. 

En los pueblos indígenas existe una fuerte vinculación entre los fenómenos 

politices y religiosos, misma que se estructura én el sistema de cargos civiles y 

religiosos que atraviesa la vida social y económica de sus miembros. Este sistema 

expresa por una parte las jerarquías, los conflictos y formas de organización que se dan 

al interior de la sociedad y por la otra representa la presencia hegemónica del Estado y 

finalmente las formas como en ambos niveles se ejerce el poder17
, cuyos antecedentes 

" - De acuerdo con Bourdieu ( 1992) toda forma de dominación social (sea individual o 
colectiva) debe ser "reconocida", es decir aceptada como legitima en sentido positivo. Los 
dominados se adhieren y solidarizan con los principios de su propia dominación ejercida por 
quienes imponen el orden establecido. 
"'-_ En general los estudios de la antropología política señalan la importancia que tienen los 
sistemas de parentesco en las estructuras políticas de ciertas comunidades y su persistente 
influencia aún en sociedades contemporáneas evolucionadas. 
".- Respecto al origen de esta institución existe una fuerte discusión, según una parte de la 
bibliografía antropológica (Foster. 1961; Cancian, 1967; Medina, 1985) el sistema de cargos 
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parecen encontrarse en el cabildo indigena y las cofradias 18
• Independientemente del 

origen y a pesar del largo periodo histórico transcurrido, el sistema de cargos continúa 

siendo para una parte de los pueblos indios la forma de organización que les permite 

estructurar y participar en las actividades sociales, políticas y religiosas que forman 

parte de sus responsabilidades con la comunidad 19
. 

Los puestos del sistema de cargos son rotativos y jerárquicos e implican el 

cumplimiento obligatorio de un servicio comunal. Se supone que ambos (tanto los 

civiles como los religiosos) son generadores de prestigio y autoridad hacia quién lo 

desempeña. Dentro del sistema de cargos civiles la actual estructura politica formal de 

Yucatán (como la del resto del pais) está basada en el municipio20
• que en el caso de 

este estado. se subdivide en comisarias. Cada municipio y cada comisaría tiene sus 

propias autoridades. en la cumbre de dicha estructura se encuentran la presidencia 

municipal. le sigue en orden descendente el comisario municipal. Adjuntos a estos 

cargos existen una serie de cargos menores que auxilian en sus funciones tanto al 

presidente como al comisario municipal. 

tiene en su estructura un origen prehispanico. que fue adaptado a las necesidades del régimen 
colonial y su objetivo se centró en regular y controlar Ja producción. Ja fuerza de trabajo y Ja vida 
social festiva. Mientras que para airas (Chance, 1987; Viqueira .. 1995; Bartra. 1999). el sistema 
de cargos es una institución que data de finales del siglo XVIII y principios del XIX y cuyo origen 
se encuentra en el cabildo indígena y las cofradías. 
'".- Aquí cabria seríalar que estas instituciones tuvieron diferentes objetivos y pertenecen a 
periodos históricos diferentes. mientras el cabildo es una institución de control derivada del 
poder juridico-polit1co dentro de las llamadas Repúblicas de Indios. la cofradía es mas tardía, 
tiene un origen religioso y fue creada para sufragar Jos gastos relacionados con el culto. Para 
una información más amplia sobre las instituciones coloniales consultar Viqueira. (1995) y 
demas autores mencionados en el capitulo 1 de este trabajo. 
'" .. El sistema de cargos ha sido uno de los mecanismos a través del cual se han regulado las 
relaciones entre los pueblos indios y las instancias del poder regional y local. ya que 
ideológicamente forma parte del sistema de transacciones que se establecen entre los 
dominados y los dominantes. Sin embargo, no en todos los grupos conserva las mismas 
funciones y actualmente ha sido absorbido por la estructura política municipal tal como sucede 
por ejemplo en muchos de los municipios de la ex zona henequenera de Yucatan. 
20

.- El municipio como forma jurídico-política es creada en la Roma Imperial como unidad basica 
administrativa para el dominio de sus colonias. que les posibilitaba mantener el control y al 
mismo tiempo consentirles cierto grado de autonomia en el manejo interno de sus usos y 
costumbres siempre que no fueran contradictorias con las leyes imperiales. Esta forma de 
gobierno subsistió en Europa mucho tiempo después de la caída de Roma y posteriormente fue 
extrapolada por España a sus colonias americanas. donde se constituyó también en la unidad 
basica de gobierno con atribuciones administrativas. legislativas y judiciales. (L.Meyer. 
1994:231-252). 
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El Comisariado viene a ser la instancia jurídica mínima de la estructura política 

formal y esta integrado por el comisario municipal que tiene la más alta jerarquía, el 

secretario que es la segunda autoridad y representante del comisario, un tesorero que 

maneja los recursos económicos y un vocal que funge como su ayudante. Los cargos 

son rotativos y su designación es competencia directa del presidente municipal. Otro 

cargo importante dentro de la estructura civil es el de comisario ejidal, quién a diferencia 

del municipal debe ser elegido por los ejidatarios y es el encargado de regular todo lo 

relacionado con la tenencia de la tierra y el trabajo agrícola. Por lo que respecta al 

sistema religioso los representantes varían de acuerdo con las modificaciones que han 

tenido lugar en cada una de las diferentes regiones estudiadas y que trataremos más 

adelante. 

De acuerdo a la forma de análisis planteada al inicio del trabajo en cuanto a 

encontrar las semejanzas y diferencias existentes entre las dos zonas de estudio, nos 

propusimos conocer como actuarían éstas en función de las relaciones de poder y el 

mantenimiento o redefinición de su identidad. Sobre todo nos interesaba determinar si 

una mayor "autonomia"21 con respecto al manejo de los recursos naturales. 

organizacionales y simbólicos, se traduciría en un reforzamiento de su identidad étnica 

e histórica. 

Para obtener esta información profundizamos a través de los estudios de caso 

en los siguientes puntos que consideramos fundamentales: la percepción del poder y su 

ejercicio, el reconocimiento de la autoridad, el nivel de organización y como se da la 

toma de decisiones tanto a nivel del grupo familiar como del colectivo social. Este último 

cuestionamiento se hizo con la intención de conocer el comportamiento ante el ejercicio 

del poder y el reconocimiento de la autoridad que se da a nivel de la familia y su 

extensión hacia el exterior. Los datos están referidos en primer lugar a la totalidad del 

universo de estudio, es decir a los dos municipios estudiados y en segundo lugar a los 

21 
.- Retomando las reflexiones sobre la autonomía de Goirizelaia, la entenderemos como "el 

derecho de los pueblos, de las naciones y en definitiva de las "comunidades", de los grupos 
humanos. a otorgarse aquel grado de organización que necesitan para su desarrollo en 
libertad"{ .. }"que permita considerar las peculiaridades del mismo, además de salvaguardar sus 
características y preservar sus voluntades de futuro". (Jane Goirizelaia, "Autonomia y derecho 
de autodetrminación: el caso del Pais Vasco, en Alteridades, año 7, num. 14, 1997, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México: 61. 
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recabados en cada una de las comunidades seleccionadas como estudios de caso. 

Presentamos a continuación la descripción y el análisis de como nuestro universo de 

estudio percibe al poder politice institucional y no institucionalizado, las formas como 

actúan frente a ellos y la influencia que la detención del poder tiene en los procesos de 

identidad. 

4.- Estructura política y formas de gobierno. Poder y autoridad 

Para obtener esta información se consideró necesario introducir en la encuesta y en las 

entrevistas, preguntas dirigidas a indagar cómo los sujetos sociales perciben y otorgan 

el poder y la autoridad a partir de la estructura politica formal e informal. Los resultados 

obtenidos nos señalan que existe un claro reconocimiento de la organización politica 

formal representada por el municipio y sus autoridades locales pues más de la mitad 

de los entrevistados (61.6% del total de jefes de familia) señala como máxima autoridad 

a la local o comunitaria representada por el comisario municipal, en tanto que un alto 

porcentaje (31.5%) otorga ese reconocimiento al presidente municipal y sólo una 

minoria (8.0%) se la confirió al representante del partido de sus simpatías, al 

gobernador o al presidente de la república22
• Como se refleja en los datos, el municipio 

continúa siendo la institución clave de la organización sociopolitica de los habitantes 

actuales de Yucatán independientemente de su filiación étnica. (ver cuadro 32) 

:vtuestra 

Total :'llues1ra 

:'llo1 ul 

\'alladolid 

1 
Comisario 

61.6 

62.6 

61.4 

1 

1 

L 

Presidl'nte 
J\'lunicipal 

31.5 

31.5 

31.8 

C11.1Clro .32 

1 

Otros 
Gobernador 

l'resid. De La Re1>. 

8.0 

4.9 

5.3 

22 
.- Para los entrevistados tanto el gobernador como el presidente de la república son 

percibidos muy difusamente como poseedores de un máximo poder y autoridad cuya forma de 
ejercicio no es siquiera imaginable. 
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Por lo que se refiere al reconocimiento del poder informal la gran mayoría de los 

jefes de familia entrevistados (90.2%) reconoce a quién lo detenta con el desempeño 

de un papel especifico en la estructura sociopolitica de la comunidad que le permite 

efectivamente ejercerlo y en ese sentido puede ser constatado por medio de la 

experiencia, de aquello que forma parte del mundo de vida que se encuentra al alcance 

efectivo. Sólo una minoría (6.2%) le otorga cierto reconocimiento al sacerdote, (2.9%) al 

curandero o (0.8%) a una persona de prestigio como el maestro23
. Aunque casi en el 

mismo porcentaje hubo un reconocimiento de la autoridad real o imaginaria que se 

confiere a esos lideres y que esta directamente vinculada a la actividad que realizan 

dentro de la comunidad. En el caso de los maestros, todavía prevalece la idea de su 

vinculación con las instancias del poder y el reconocimiento a su preparación 

profesional, aunque esta imagen se ha deteriorado en los últimos años. En cuanto a los 

otros dos especialistas: el /J' meno curandero se han reducido los espacios simbólicos 

que le eran propios y los que le quedan como el aspecto curativo, debe compartirlos 

con los especialistas de la sociedad global como los médicos; y por lo que se refiere al 

sacerdote, paulatinamente tiene lugar una diferenciación entre los espacios civiles y 

religiosos que delimitan cada vez más el ámbito de cada uno. 

Es necesario señalar que el reconocimiento de la autoridad en este caso está 

desligada de la posesión del poder. La autoridad tiene un valor más profundo, que está 

relacionado con el mundo de vida simbólico y cultural, mientras que el poder político y 

económico se concibe más como parte del mundo de vida real y social. En esta variable 

como en las dos anteriores la diferenciación por municipio es mínima, pero nos 

expresa la importancia que la figura religiosa tiene en cuanto a reconocimiento de la 

autoridad, ya que en Motul (4.2%) se le otorga un mayor reconocimiento como figura de 

autoridad al sacerdote católico, mientras que en Valladolid (8.3%) al h'men o curandero. 

23 
.- Las transformaciones y los procesos de diferenciación que están teniendo lugar en las 

zonas de estudio sobre todo en la zona henequenera Inciden en la división cada vez más 
amplia entre los ámbitos civiles y religiosos, que redundan en una mayor independencia e 
influencia de los primeros y una disminución paulatina de los segundos como espacios donde 
se pone en juego el poder efectivo. 
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Con una diferencia significativa (6.1 %) por sobre cualquier otro miembro de la 

comunidad, incluyendo al maestro,24 en ambos municipios. 

Esta percepción del poder se encuentra estrechamente vinculada tanto con la 

competencia interna por los recursos materiales como con el control de los recursos 

simbólicos y parece responder. cuando menos en las regiones estudiadas, a que la 

mayoria de los jefes de familia perciben cada vez más a la autoridad como 

directamente relacionada al ejercicio del poder formal, que se desprende de la forma en 

que éste opera en el mundo de la vida cotidiana, concepción que esta directamente 

relacionada con un principio pragmático de la realidad. 

Esta percepción derivada de su experiencia tiene una fuerte carga negativa de lo 

que representa el uso del poder, así encontramos que la mayoría de los entrevistados 

representada por el 44.2% se expresó negativamente de la política formal en función 

del abuso de poder y la corrupción, mientras que un 30.8% lo hizo positivamente, 

aunque en primera instancia en relación con los "beneficios" individuales que se pueden 

obtener y muy secundariamente con la posibilidad del beneficio colectivo o comunitario. 

Para el 15% la politica aparece como algo difuso tanto en su percepción como en su 

ejercicio, fuera del mundo de la vida cotidiana por lo que las formas de ejercer el poder 

les son ajenas. permaneciendo al margen de este espacio. En tanto que una minoría 

del 9.8% se negó a opinar pues para ellos la política simplemente no les interesa. Para 

estos individuos el poder no es considerado como espacio de acción dentro de su 

mundo de vida en ninguno de los niveles que lo integran. 

El supuesto anterior se apoya también en la información obtenida sobre los 

problemas más graves que afectan colectivamente a los habitantes de las 7 

comunidades seleccionadas. La colectividad coloca en primer término (42.4% ) dentro 

de los problemas sociales a las riñas y pleitos vinculados con el consumo de alcohol y 

con las diferencias de la vida cotidiana entre vecinos; en segundo (30.1%) sitúan a los 

enfrentamientos que se originan por las diferentes posiciones políticas25 y que están 

" - Al respecto encontramos el deterioro que la imagen del maestro ha experimentado como 
receptor de autoridad de unos 20 años a la fecha. ya que anteriormente tenla un papel 
protagónico en la estructura de poder, pero sobre todo era una figura a la que se le otorgaba 
autoridad. 
" .- Una buena parte del porcentaje obtenido para este rubro esta basado en la especial 
situación política que se vive en Kanxoc donde existe una abierta pugna entre la población por 
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directamente relacionados con la lucha por el poder que se origina en la competencia 

por los recursos materiales. La importancia que se da a estas dos variables señalan 

que la vida colectiva gira en torno principalmente del mundo de vida cotidiano e 

inmediato. 

La percepción de problemas cuya causa y posible solución excede los limites de 

la vida comunitaria como los relacionados con la situación carencial en la que viven (la 

falta de trabajo, la calidad de la tierra etc.) ocupan un lugar secundario (21.7%), 

situando a los problemas ocasionados por la diferenciación religiosa (3.6%) como los 

menos conflictivos. lo que refleja que las preferencias por determinada religión no son 

causa significativa más que en un grado mínimo de problemas comunitarios, 

particularmente los que están vinculados con la prohibición por parte de las nuevas 

formas religiosas de participar en los rituales colectivos tales como la fiestas patronales, 

los gremios, los ritos de la milpa y el baile y consumo de alcohol en las fiestas 

familiares26
. Esta situación no presenta variaciones significativas hacia el interior de los 

municipios y de las comisarias que los integran, excepto en lo que se refiere a Kanxoc. 

4.1.- Niveles de participación 

Cuando hablamos de niveles de participación nos estamos refiriendo a las 

posibilidades de la población de acceder a las diversas formas de ejercicio del poder 

formal e informal e identificar la existencia de elites o grupos de poder. La encuesta nos 

muestra que sólo un reducido número de individuos que representan el 28% ocupa o ha 

ocupado un cargo público mientras un 72% no ha ocupado ninguno. Analizando esta 

variable a nivel municipal, encontramos que en el municipio de Motul se presenta el 

doble (35.7%) de individuos que dijeron haber ocupado un puesto público, en 

comparación con Valladolid donde sólo un 19. 7% ha accedido al poder público. Esta 

condición se explica debido a función de dos factores: el primero hace referencia a la 

la cada vez mas grande ruptura con el PRI y el creciente posicionamiento del PAN en la 
estructura politica formal de la comunidad, situación que se diferencia de lo que pasa en las 
otras comisarias donde se observa todavia el predominio del PRI. 
26 

.- En general estas prohibiciones están vinculadas con lo que ellos consideran gastos 
dispendiosos e innecesarios para la comunicación con el mundo de lo sagrado y por el contrario 
si contribuyen al incremento del consumo de alcohol, a la degradación del hombre y la 
pobreza de la familia. 

315 



permanencia en los puestos públicos, pues hasta hace poco tiempo no habla una 

exigencia por parte del sistema político en esta región respecto a un determinado 

tiempo y en cuanto a los cargos públicos informales, no tienen una temporalidad 

definida. (Ver cuadro 33) 

iVlueslra 
Ha ocupado 

Cargo Público 

l"olal :\lue~tra 28 72 

i\1olul ! 35.7 64.3 \ 

i- --------·-· ---- - ---·---------
Valladolid 

1 
19.7 80.3 

La información obtenida nos señala para ambos municipios, la existencia de un 

grupo minoritario que tienen acceso a la estructura de poder formal y que funcionan 

como verdaderos intermediarios entre el nivel mínimo de la estructura política formal 

que es la comisaria y los niveles más amplios de esta estructura. Estos intermediarios 

politices han formado pequeñas elites o grupos de poder basados en el reclutamiento 

horizontal a través del parentesco consanguineo, por afinidad y ritual. Aunque también 

se reclula mediante el establecimiento de compromisos de orden moral y afectivo que 

conllevan reglas no escritas de reciprocidad, basadas en el intercambio de "beneficios 

personales" por "apoyo politice". 

La diferencia entre Motu! y Valladolid la encontramos principalmente en el grado 

de control ejercido sobre la población indigena y las formas de respuesta ante este 

control. En el municipio de Motul y en toda la zona henequenera, el Estado vía 

explotación del henequén tuvo un control directo y coercitivo sobre los campesinos y 

sus familias, por medio del cuál mediatizó cualquier participación contestataria que 

cuestionara el régimen de producción y comercialización del agave. Convirtió a los 
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trabajadores en simples legitimadores del gobierno en turno a cambio de 

proporcionarles mínimos niveles de subsistencia. 

En tanto en Valladolid y especialmente en Kanxoc, el control del Estado ha sido 

menos directo como resultado de su desarrollo histórico, lo que ha proporcionado a sus 

habitantes un real aunque reducido margen de autonomia que les ha permitido 

mantener un mayor control sobre su mundo de vida interno y sus relaciones con el 

exterior. Como hemos visto a lo largo de este trabajo los pobladores de esta región del 

oriente yucateco han mantenido una resistencia más activa a la dominación. que se 

remonta a la época colonial y que ha redundado en una mayor participación en la toma 

de decisiones. cuando menos a nivel local 

En cuanto al nivel de organización que se encontró en el interior de las 

comunidades la información obtenida nos muestra que la gente se organiza 

prioritariamente en torno a dos espacios sociales: el trabajo y el mundo simbólico

religioso En lo que se refiere a la actividad laboral. encontrarnos que del total de la 

muestra. aproximadamente la tercera parte de los campesinos (33.0%) señaló 

pertenecer o haber pertenecido a una organización relacionada con su actividad 

productiva. ya sea a una sociedad para obtener crédito para la producción o para la 

comercialización del producto como en el caso del henequén o la miel o bien 

simplemente como socios cautivos del partido oficial a través de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC). En tanto que la mayoría (67%) declaró su pertenencia 

actual o pasada a una organización cívico-religiosa como los gremios o las numerosas 

organizaciones derivadas de la religión católica o protestante. (Ver cuadro 34) 

Si observamos los porcentajes anteriores. podemos decir que el nivel de 

organización politica para cuestiones de supervivencia es bastante reducido en 

comparación con el que se da para la esfera informal y simbólica. La escasa 

participación que se da en el ámbito formal. refleja el sistema de transacciones27 dentro 

del cuál los grupos subalternos se relacionan con los grupos dominantes y nos muestra 

z; .- El sistema de transacciones nos ayuda a entender porqué el campesino y en general las 
clases subalternas tienden a una movilidad horizontal desempeñando a lo largo de su vida 
varios trabajos de calidad similar para poder sobrevivir, en lugar de organizarse y enfrentarse 
directamente al poder para obtener mejores condiciones de trabajo que les proporcionen una 
vida más digna. Asi por ejemplo don F. Xoc es milpero. pero también es peón de albañil o 
jornalero agrícola. 
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también corno los primeros accionan más en el mundo de vida cotidiano o inmediato 

que está a su alcance y que se ordena espacial y temporalmente tomándolo como 

centro de su accionar. 

C11.11lro 34 

Muestra Org. Laboral Cívico - religiosa Total 

Total i\luest1·a 33.0 67.0 100 

"\l11tttl 29.9 70.l 100 
... 

\ alladolid 36.9 63.l 100 

Fucnlc: l~tH .. 'ltC:"lil clno~rdÍica del proyccln. l..o~ 1110.\'il~, ic.lunlidnd, cuhurn y podct. 

4.2.- Formas de reconocimiento y legitimación del poder 

La legitimación del modelo político vigente se da a través de los mecanismos de 

elección que se implementan cuando tienen lugar cambios de posición en la estructura 

de poder. A nivel de los municipios este proceso de elección esta casi siempre 

predeterminado por el grupo que controla la competencia por los recursos, pero que sin 

embargo necesita de este mecanismo para legitimar su poder. La ·eficacia ideológica 

con que opera este mecanismo se expresa en nuestros datos. que nos indican que un 

porcentaje importante del total de los entrevistados en ambos municipios participa en 

los procesos de elección de sus autoridades formales, pues el 89.5% opinó que éstos 

se hacen por votación. un 19.9% que se realiza por designación de una autoridad 

mayor y un 6.9% declaró que la eleccióri se hace por relaciones familiares, de amistad 

o de compadrazgo 28
. 

26
.- Al respecto don V. Uicab, señaló que actualmente "cuando se va a elegir a una autoridad 

hay un grupo de personas que proponen a los candidatos que son sus amigos o sus parientes o 
están en el grupo, ellos calientan a tal persona y la convencen para que juegue; después se 
presenta al pueblo y se vota por él, asi es como se hace". 
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Las cifras anteriores no señalan tendencias absolutas para cada rubro, sino que 

se da una combinación de ellas, es decir que aunque se reconoce mayoritariamente 

que la elección puede ser por votación en última instancia, también se considera que en 

un primer nivel se puede dar la selección en función de un acto de imposición por parte 

de autoridades de mayor jerarquía o bien como resultado de relaciones de 

consanguinidad, amistad o compadrazgo. Sin embargo esto no significa un 

cuestionamiento por lo menos abierto de las formas de acceder al poder politico, ya que 

en su conjunto son consideradas solamente como formas diferentes de acceso. Aqui 

cabe señalar que este porcentaje de participación lo que señala es el reconocimiento 

por parte de la colectividad de la acción de votar para elegir las instancias de poder, 

independientemente de si ésta tiene una validez real o imaginaria en función de que es 

un mecanismo de legitimación de la estructura politica dominante. 

Como se puede observar la mayoria de los entrevistados perciben que el 

mecanismo de las elecciones actt:1a como forma de legitimación del poder aunque éste 

haya sido previamente manipulado, ya que "el consentimiento resulta, en gran medida 

de las ilusiones producidas por la óptica social" (Balandier, 1994: 16). 

La información obtenida por municipios no contempla para este aspecto, 

diferencias sustanciales con respecto a las cifras totales La legitimación de la 

estructura política dominante se expresa también en la percepción que tiene el colectivo 

de las formas de acceder al poder. En este sentido encontramos que un alto porcentaje 

(72 6%) establece una relación entre la pertenencia a una organización política como 

los partidos políticos y la posibilidad de acceder a la estrL1ctura de poder. Aunque el 

restante (27 4%) dijo no simpatizar con ninguno en especial o bien "les da lo mismo 

cualquiera. pues todos son iguales". Esta relación es aún mas clara cuando se 

menciona la preferencia por un partido politice en especial. Un alto porcentaje (72.5%) 

hace un reconocimiento del partido oficial (Partido Revolucionario Institucional, PRI) 

como principal, sino es que única instancia para ocupar un lugar, cualquiera que éste 

sea en la estructura política formal. Mientras que un poco más del 20% dijo simpatizar 

por los otros partidos29
. Dentro de este porcentaje se encuentra la mención de los otros 

29 
.- Las cifras obtenidas en la encuesta nos revelan que del total de la muestra un 9.8% dijo 

simpatizar en ese entonces con el Partido Acción Nacional principal partido de oposición, en 
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partidos políticos, a quiénes se les concede poca importancia no sólo como poseedores 

de poder sino que incluso se les niega la posibilidad de acceder a él. (Ver cuadro 35) 

~-:ftl:''t·'.!\rlfi'i.~~i . mi~· ·~1.· .§.~ ... • ,,:;,, ~";¡:r.J,'.\~~ 

i'vlucstra PRI PRD 

1"11tal :'11 tu•-;tra 72.5 J.4.5 2.9 J..8 8.3 

;\fotul 78.9 15.0 2.5 1.6 2.0 

\":illadulid 73.6 15.5 1.6 0.8 8.5 

Sin embargo aunque el reconocimiento real y virtual del partido politice como 

mecanismo de acceso al poder es alto, la participación real en el juego del poder 

disminuye notablemente. Asi del total de los entrevistados, un poco menos de la mitad 

(47.5%) aceptó pertenecer a alguno de los partidos políticos que funcionan en Yucatán, 

la mayoria dijeron ser miembros del partido Revolucionario Institucional. Aunque a 

simple vista la información refleja un nivel de participación politica entre la población 

estudiada. que supone un grado aceptable de politización para el medio rural, habría 

que considerar que un alto porcentaje de estos individuos es el resultado de la 

estrategia política clientelar del partido en el poder. 

En este aspecto es conveniente aclarar que aunque los datos de la encuesta no 

muestran una diferencia significativa pues como se observa las cifras de votación 

crnnciden con las de los simpatizantes. En la comunicación directa durante el trabajo de 

campo. pudimos constatar la gente establece una diferenciación entre "el simpatizar" y 

votar por determinado partido y en su percepción aparecen como dos niveles distintos. 

Lo que parece ocurrir es que para la gente "simpatizar" no implica un compromiso real, 

pero si la posibilidad de ser participe de los beneficios que conlleva ser reconocido 

tanto que el partido de la Revolución Democrática apenas contó con el 2.2% de simpatizantes y 
tan sólo el 1.8% se inclino por los otros partidos existentes. El 25.0% dijo no simpatizar con 
ninguno en especial "pues todos son iguales, sólo engañan al pueblo". 
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como integrante de determinado partido; en tanto que votar, para la mayor parte de los 

entrevistados tiene connotaciones de obligatoriedad y compromiso30 que a veces no es 

conveniente hacer explicitos31
. ( ver cuadro 36) 

Cu.ulro ~1 

Muestra PRI PAN PRD Otros Ninguno 

Total :11 ucstra 61.2 9.8 2.2 1.8 25.0 

l\lotul 57.0 7.0 3.5 1.4 31.1 

Valladolid 66.7 12.9 0.8 0.8 18.8 

Los cambios económicos que se están experimentando en las comunidades 

henequeneras principalmente por efectos de la migración están impactando el 

comportamiento sociopolitico de sus habitantes. La participación de la mujer32 es cada 

vez más importante y demuestra un proceso de cambio profundo no solamente 

económico sino ideológico que se da en función de la modificación de los papeles que 

"históricamente" eran asignados por el género y la primaria división del trabajo en 

donde el hombre desempeñaba la función de proveedor del hogar. Esta alteración esta 

30 De acuerdo con la cifras obtenidas encontramos que del total de la muestra un 72.5% 
declaró ser votante del PRI. un 14.5% afirmó votar por el PAN, el 2.9% por el PRO, 1.8% por 
otros partidos. Mientras que un 8.3% dijo no votar por ninguno. · 
".- Este modo de responder puede estar indicando la forma especifica en que los subordinados 
expresan su actitud politica en la esfera pública que implica comportamientos evasivos tales 
como el engaño, el disimulo que en la práctica les sirve para protegerse de las posibles 
agresiones del poder. 
32

.- Sin embargo el margen de participación política se encuentra en una etapa inicial y dentro 
de los limites que la estructura de poder formal le permite. Muchos de sus planteamientos y 
soluciones son pragmáticas e individualistas. No se cuestiona el poder, sino al contrario se le 
reconoce y legitima. 
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conduciendo a una reformulación de la identidad social de los pobladores de las 

comunidades involucradas en este proceso, en donde la identidad étnica queda 

subsumida a otros niveles identitarios como el laboral o de género que están 

emergiendo como resultado de la pluralización de su mundo de vida. 

Hasta aqui hemos señalado las caracteristicas de las formas locales que tienen 

lugar en cada una de las zonas estudiadas en cuanto a la estructura y funcionamiento 

del poder politico. A continuación, presentaremos como la percepción y la forma de 

ejercer el poder permite a los sujetos sociales instrumentar acciones de resistencia 

pasiva o activa ante la dominación que les posibilitan poder redefinir su identidad en 

función de las diferentes formas de relación que establece con los grupos hegemónicos. 

En este sentido consideramos necesario, que tanto para aclarar el tema como 

para dar mayor profundidad al análisis, incorporar con mayor amplitud la información 

específica obtenida de los estudios de caso. En primera instancia presentaremos la 

descripción y el análisis de Uci y en segundo término trataremos el caso de Kanxoc por 

considerar que representan un claro ejemplo de las distintos mecanismos utilizados por 

los grupos hegemónicos para mantener el control imponiendo formas y estilos de vida 

y como los grupos dominados enfrentan su subordinación dentro del sistema de 

transacciones establecido entre ambos en función de sus posibilidades de negociación. 

5.- Procesos de cambio e identidad en Ucí 

El modelo impuesto de acceso y ejercicio del poder se expresa más clarar.nente en la 

zona henequenera. donde las relaciones con el Estado han sido simbióticas. El proceso 

henequenero ha marcado en forma definitiva el desarrollo histórico, económico y 

político de esta región imprimiéndole caracteristicas especiales en lo que se refiere a su 

vinculación con el poder del Estado y las relaciones establecidas. Los campesinos 

mayas que la habitan, que en la época del auge del agave fueron "los hijos predilectos 

del régimen" y más tarde importantes votos cautivos para el partido en el poder a través 

de mecanismos clientelares y mediatizadores, actualmente luchan por sobrevivir 

carentes de formas de organización propia que les puedan conducir a mejorar 

colectivamente sus deterioradas condiciones de vida. 
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Ucí es un ejemplo representativo de lo que acontece en la zona y que nos 

muestra la estructura y dinámica del poder político. Éste se encuentra en manos de una 

reducida elite emparentada por relaciones consanguíneas33
, de afinidad o compadrazgo 

y que al mismo tiempo ocupan el peldaño más alto en la estratificación social de la 

comunidad, reproduciendo a pequeña escala las formas de clientelismo político para 

acceder y mantener el poder instauradas por el hasta ese momento partido en el poder, 

el PRI. 

Al respecto encontrarnos que en Ucí el poder político formal representado por el 

Cornisariado municipal y ejidal se encontraba totalmente controlado por el partido 

oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En este caso corno en muchas otras 

comisarias de Yucatán, las autoridades locales se hacen por designación del presidente 

municipal hasta el momento siempre emanado del PRI, por lo que el proceso electoral 

es un mero trámite para legitimar dicha designación. Esta misma dinámica se sigue 

para la elección del comisario ejidal 34 y de cualquier otro cargo de elección popular. 

Asimismo comproba'llos que l0s miembros que integran esta reducida elite esta 

emparentada y han ocupado un mismo cargo hasta por tres veces, lo que demuestra el 

monopolio del poder politico en manos de unas cuantas familias que establecen 

relaciones de clientelismo tanto con la clase política municipal como estatal, mismas 

que se reproducen con el resto de la comunidad. Estas relaciones son manejadas 

ideológicamente presentando las acciones obligatorias y propias del gobierno35 como 

concesiones o favores en correspondencia a su sumisión y "fidelidad". 

La mayoría de estas familias merced a su gestión política han logrado hacerse 

de recursos económicos que fueron obtenidos de dos fuentes principales: la propiedad 

Asi pudimos saber que casi todos los que hasta el momento han sido comisarios 
municipales o ejidales pertenecen a cuatro de las familias de la comunidad que se rotan para 
ocupar los diferentes puestos de los Comisariados En el momento de este trabajo ambos 
comisarios eran hermanos. el que ocupaba la presidencia de la junta potable era tío de ambos y 
como el comisario municipal en realidad radica en Motul, es su hija quién ocupa el puesto e 
incluso toma decisiones y ya se le menciona como la próxima comisaria. 
34

.- La mayoría de los entrevistados aceptaron que siempre votan por el PRI porque "están 
acostumbrados", "siempre ha habido PRI" y "sus padres y abuelos votaron por el PRI". 
35

.- Asi algunas de las obras de infraestructura como la electrificación. el agua potable, la 
pavimentación de calles. la construcción del parque y edificios escolares que se han realizado 
durante las diferentes administraciones prisitas han sido presentados más como actos 
demostrativos del Estado, que resultado de las acciones colectivas de la comunidad. 
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de la tierra36 y el comercio. La conjunción de ambas formas de poder les ha permitido 

obtener el control de los recursos tanto humanos como materiales y asegurar de esa 

forma su permanencia política en la medida en que se han convertido en intermediarios 

entre la población y las esferas estatales del poder político. El control sobre los 

miembros de la comunidad se expresa básicamente en asegurarles la subordinación de 

los campesinos ante las tomas de decisión y su "participación pasiva" en la legitimación 

de la autoridad. 37 A cambio de este reconocimiento al poder se espera obtener 

"supuestos beneficios" comunitarios pero sobre todo individuales38
. El imaginario sobre 

un futuro prometedor para la mayoría del colectivo social se construye a partir de 

imágenes. de símbolos que el poder utiliza para administrar y garantizar sus privilegios. 

En cuanto al poder informal tradicional prácticamente ha desaparecido y 

actualmente las mismas autoridades civiles mencionadas son quiénes organizan e 

incluso costean las fiestas colectivas como los gremios, el carnaval y la fiesta del santo 

patrón. En este sentido el sacerdote católico ha reemplazado las funciones que alguna 

vez fueron propias del h'men tanto en los espacios productivos como simbólicos, por lo 

que es reconocido como una de las principales figuras de autoridad, al mismo tiempo 

que su imagen o cualquier otra representación del mundo simbólico maya se han 

deteriorado ante las surgidas del sistema político hegemónico. 

En Ucí la población masculina tiene una escasa participación cuando se trata de 

la toma de decisiones colectivas, excepto cuando son problemas relacionados con el 

trabajo productivo. Aunque la asamblea continúa funcionando como principal espacio 

para la toma de decisiones colectivas, se observa una tendencia a su sustitución por la 

forma personalizada ya que la realización de estos actos ha disminuido en los últimos 

3
b_ Casi todos poseen planteles de henequén, pastizales y varias cabezas de ganado mayor o 

bien cuentan con pequeñas tiendas de abarrotes, molinos o como el actual que tienen la única 
concesión en el pueblo para la venta de cerveza y utiliza una de sus propiedades como sala de 
fiestas que los fines de semana se convierte en la cantina del lugar, 
".- La mayoría de los entrevistados aceptaron votar por el candidato oficial porque "están 
acostumbrados" y porque "dicen los políticos, solamente el PRI les puede ayudar porque tiene 
el poder y controla todo" entrevistas a F. Noh, ( 42 años), C. Pool (30 años), campesinos que 
trabajan el henequén. 
'".- Algunas de las obras de infraestructura como la electrificación, el agua potable, la 
pavimentación de calles, la construcción del parque etc., se han realizado durante las diferentes 
administraciones priistas mas como actos demostrativos del partido en el poder que como 
resultado de las acciones o demandas colectivas de la comunidad. 
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años. Por otro lado el contenido de lo que ahí se trata también se ha modificado, dando 

paso más bien a problemáticas de menor importancia en . donde la mayoria de los 

participantes son mujeres y niños con una mlnima asistencia masculina que permanece 

ajena a lo que ahí se trata. 

De acuerdo con nuestra información es evidente que la participación política de 

la mujer es cada vez más importante en esta comunidad como en otras de la zona 

henequenera. Aunque la mayoría de nuestras entrevistadas dijeron participar "con el 

permiso" de sus esposos39 y una vez cumplidas sus obligaciones domésticas, el interés 

de las mujeres por participar en el ámbito político demuestra un proceso de cambio 

profundo no solamente económico sino ideológico que se está dando en esta zona. La 

modificación de los papeles que tradicionalmente eran asignados por el género, así 

como la primaria división del trabajo por sexos esta conduciendo a una reformulación 

de la identidad social de los pobladores de las comunidades involucradas en este 

proceso. 

Sin embargo, este margen de participación política de la mujer de Ucí y en 

general de las mujeres de esta zona se encuentra todavía en una etapa inicial y dentro 

de los límites que la estructura de poder formal le permite. En realidad la participación 

en acciones colectivas de índole política que tienen lugar en la comunidad se reducen a 

una mera exposición de los problemas y al planteamiento de posibles soluciones o 

"apoyos" que son vistos como actos de "buena voluntad" por parte del aparato político 

en el poder. Muchos de "esos planteamientos y soluciones son pragmáticos e 

individualistas. No se cuestiona al poder, sino al contrario se le reconoce y legitima por 

lo menos en el nivel manifiesto. 

En el caso de los hombres sucede lo mismo. La disminución de la población 

masculina por efectos de la migración, así como la pérdida del papel de proveedor del 

hogar en muchos casos, ha originado en los varones apatía o indiferencia hacia las 

acciones colectivas que no tengan que ver directamente con el ámbito productivo. 

Como apuntamos lineas arriba, su participación política se expresa sólo como 

39
.- "El hombre es el que manda en la casa, es el jefe y hay que obedecerlo. La mujer y los hijos 

le deben respeto y deben cumplir lo que ordena" nos dijo Doña Eleuterla. "El marido es el 
representa a la esposa y los hijos y se tiene que hacer lo que el dice pues es el que manda" 
afirmó Doña Nicanora. (entrevistas de campo) 
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legitimador del poder politice aun en agul:!l!as ac_cio11~s que pertenecen al espacio 

productivo. Su accionar al igual que en las mujeres tiende a ser pragmático e 

individualista. aunque eso no implica la ausencia de un discurso oculto colectivo que es 

resultado de la subordinación y explotación que ha sufrido y sufre cotidianamente esta 

capa de la sociedad. 

Respecto a Kanxoc nos interesa particularmente aclarar que el énfasis puesto en 

el estudio de esta comunidad se debe a que representa para nosotros la posibilidad de 

analizar y evaluar de cerca dos de las cuestiones que en los últimos seis años han sido 

objeto. no solamente en México, sino en otras partes del mundo de innumerables 

debates: la autonomia y la autodeterminación de las minorias étnicas. Lo que aqui 

presentamos es una muestra, si se quiere muy reducida puesto que se trata de tan sólo 

una parte de la etnia maya, pero que demuestra que disponer de un_ cierto grado de 

autonomia en el uso y ejercicio del poder, asi como en la toma de decisiones, se 

traduce en una mayor capacidad de negociación para defender, conservar y en todo 

caso redefinir su identidad. 

6.- Resistencia y persistencia étnica en Kanxoc 

Kanxoc aunque se encuentra organizado políticamente en torno a las autoridades 

formales ya mencionadas, la estructura política formal se vincula con una forma de 

organización civico-militar que surgió en la llamada Guerra de Castas y que es 

conocida como Sistema de Guardia40
. Esta forma organizativa se encuentra presente 

también en otras comunidades del oriente yucateco tales como Xocen, Tixhua/actún, 

Ticuch, Pixoy. Chemax y en Cllan Santa Cruz, perteneciente a Quintana Roo, se 

articula al aparato politico formal por medio de dos cargos que fueron agregados al 

organigrama formal: el de comandante y subcomandante, cargos que son reconocidos 

por el presidente municipal. De tal modo que jerárquicamente la estructura política de 

Kanxoc se integra por: 

40 
.- Este tipo de organización se deriva posiblemente de las formas de parentesco por linajes 

que prevalecieron entre los mayas, que para hacer frente al levantaÍTllento actuaron 
corporativamente armándose y reconociendo como su jefe supremo al jefe del linaje. Para 
adecuarse a la nueva situación se apropiaron de la jerarquía militar otorgando los mismos 
grados a sus miembros. 
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El comisario municipal 

El secretario municipal 

El tesorero 

El comandante de la Guardia 

El subcomandante de la Guardia 

Como ya se mencionó la comunidad permaneció por muchos años desligada de 

las autoridades municipales de Valladolid, ya que aunque fue elevada a la categoría de 

comisaria predominó el aislamiento geográfico y la imagen de los kanxoques como 

pueblo beligerante por su activa participación en el movimiento socialista de Carrillo 

Puerto, pero también y sobre todo por ser parte de "los indios sublevados de la Guerra 

de Castas". Durante mucho tiempo los habitantes de Kanxoc elegían libremente a sus 

autoridades de tal manera que no fue posible precisar cuántos comisarios municipales 

se eligieron de 1917 a 1960 ni el tiempo que permanecían en el· cargo, ya que no se 

notificaba a ningún presidente municipal y ninguno se atrevía a entrar a Kanxoc ni aun 

para las campañas politicas41
. 

De tal manera que los kanxoques consiguieron, como en la República de Indios, 

mantener un cierto margen de autonomía interna (aunque sin las onerosas 

contribuciones económicas de trabajo y sin lo que significaba el dominio religioso). lo 

que les permitió organizarse adaptando sus formas propias de gobierno. Sin embargo 

debemos señalar que esta situación fue posible en la medida en que no cuestionaban al 

sistema y si en cambio eran parte integrante de las bases de apoyo. Hasta este 

momento la conciencia política de los habitantes de esta comisaria se restringía al 

ámbito comunal. De esta forma el desconocimiento de otros niveles del poder aunado a 

otros factores ya mencionados como el relativo grado de aislamiento geográfico y 

político, el imaginario de peligrosidad e incluso el predominio del monolingüismo de sus 

".- Esta imagen es confirmada por Don Lorenzo el comandante de la Guardia "Todos tienen 
conocido que nosotros los kanxoques estamos bravos y tenemos conocimiento de lucha para 
proteger y defender nuestro pueblo. Muchos tienen hachas y escopetas de caza para el pleito" 
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habitantes, permitió a la población de Kanxoc mantenerse al margen dec los proceso 

políticos más amplios del estado y de la Nación42
• 

Hasta antes de la década de los sesenta, la comunidad reconocía al comisario 

municipal como la máxima autoridad dentro del espacio comunal y como jefe supremo 

del Sistema de Guardias. Tenían libertad para elegir y conformar su propia forma de 

gobierno que se regia según su particular organización y sus propias reglas. Sin 

embargo en los inicios de esta década, fueron notificados de la obligatoriedad de seguir 

las normas establecidas por el sistema político del país, entre las que se encontraban, 

la notificación al presidente municipal de las elecciones del comisario que no tenían otro 

objetivo que ejercer el control sobre esta población que se había mantenido hasta cierto 

punto fuera de la ingerencia del partido dominante. 

Adaptándose a los nuevos requerimientos de la estructura del poder formal, los 

kanxoques decidieron mantener el modelo propuesto, pero incorporando parte de su 

forma propia representada por el Sistema de Guardias, para lo cuál utilizaron el cargo 

de comandante de policía que forma parte de los funcionarios municipales, para 

introducir al comandante y al subcomandante de la Guardia, pero otorgándole mayor 

poder que el conferido por la estructura formal. Asi estos cargos de la Guardia 

adquieren un status diferente con mayor representatividad y poder dentro de la 

estructura política del pueblo. Es interesante señalar que la incorporación de estos 

cargos en la estructura política formal es plenamente reconocida por las autoridades 

municipales y hasta el momento no ha habido cuestionamiento al respecto, ni aun en 

los momentos de cambio. Esta actitud de los representantes del poder formal 

demuestra nuevamente el sistema de transacciones que establecen los diferentes 

grupos que constituyen la sociedad. 

Los sesenta trajeron para los kanxoques cambios significativos que alteraron su 

visión del mundo político, pues aparte de los ya mencionados, esa época marcó 

también el inicio del contacto más abierto con el exterior a partir de la estructura politica 

42 
.- Aunque según algunos de nuestros informantes Kanxoc fue visitada por Lázaro Cárdenas 

en su viaje a Yucatán, para repartir la tierra, siendo recibido por el entonces comisario municipal 
Audomaro Caamal y todos los integrantes de la Guardia 
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firmal43
, como fue la presencia por primera vez de representantes de otros partidos 

políticos como el PAN44 que trataba de hacer proselitismo ofreciendo mejorar las 

condiciones de pobreza y marginación o los partidos de izquierda que pretendian 

retomar la bandera del socialismo olvidado de Carrillo Puerto. No tendria que pasar 

mucho tiempo para que los habitantes de Kanxoc asimilaran estos cambios e 

incursionaran en la compleja red del poder más allá de lo que conocian, más allá de los 

linderos de su pueblo con el objetivo de alcanzar mejores perspectivas de vida. 

Es preciso mencionar que en su historia reciente los kanxoques al igual que en el 

pasado han sido protagonistas en diversas ocasiones de actos contestatarios que han 

estado acompañados de violencia, donde más de una vez ha tenido que intervenir la 

fuerza pública municipal e incluso el Ejército. Como en el pasado las actuales 

condiciones de desigualdad, injusticia y pobreza existentes en la comunidad, fueron 

campo fértil para que surgieran las primeras semillas de inconformidad contra el orden 

establecido. Sin embargo podemos decir que cada uno de estos eventos ha sido una 

forma espontánea de protesta ante situaciones coyunturales como la que tuvo lugar en 

1970, cuando era gobernador del estado Carlos Loret de Mola, y Clemente Orozco 

Romero alcalde de Valladolid. A pesar de que para ese momento el dominio del PRI era 

todavia absoluto en la comunidad, se originó un movimiento de protesta por un alza 

generalizada de precios que despertó la inconformidad de los kanxoques, más de 200 

personas se dirigieron a pie hasta Valladolid donde destruyeron y saquearon el Club de 

Leones, un cine y una tienda ubicada en la plaza principal. 

Fue un movimiento de protesta que se organizó aprovechando que el 

gobernador, a quién responsabilizaban de la situación, se encontraba de visita en 

Valladolid. El contingente armado. con machetes, se enfrentó e intimidó al gobernador y 

logró que saliera huyendo de la ciudad. Algunos de los militares del 36°. Batallón de 

lnfanteria lograron infiltrarse entre la gente de la comunidad, logrando identificar y 

43
.- Debido al desconocimiento de las reglas del juego politice impuestos por el partido en el 

poder por una parte y debido a la muy escasa presencia de la oposición en el estado, la 
totalidad de los habitantes de Kanxoc pertenecían al PRI. Su visión del mundo de la política se 
iniciaba y terminaba en el nivel local. 
•·•.- El Partido Acción Nacional estaba conformado básicamente por un grupo de activistas 
pertenecientes a la clase media alta. mientras que los partidos de izquierda estaban integrados 
por intelectuales de clase media, maestros y algunos promotores del INI. 
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detener a los líderes e imponiéndoles como castigo su salida definitiva de la comunidad. 

Al mismo tiempo que amenazaron al resto de los habitantes con mandar al Ejército al 

pueblo si se volvia a presentar otro movimiento de este tipo. 

A raiz de la infiltración de los extraños que coadyuvaron al castigo de sus líderes, 

reforzaron las medidas de seguridad hacia el exterior y hacia los extraños a través del 

Sistema de Guardias, que consistieron en el pago de un derecho de peaje para los 

vendedores, repartidores o quiénes tuvieran que utilizar al pueblo como paso hacia 

otros lugares. asi como la realización de una asamblea en donde se comunicaba la 

presencia de extraños y el objetivo de su permanencia al mismo tiempo que se pedía 

un pago voluntario para mejoras del pueblo, mientras durara su presencia en la 

población. La excepción de estas reglas son exclusivamente para los maestros, el 

sacerdote y el personal de salud. Todas estas medidas continuaban vigentes hasta el 

momento de nuestra estancia en la comunidad en los años 1997 y 1998. Estos pagos 

son vistos como parte de la relaciones de reciprocidad tal como son percibidas por 

ellos, ya que al decir de los kanxoques, también los de fuera tienen el deber de 

contribuir al bienestar del pueblo, ya que tanto los comerciantes como cualquier otro 

extraño "se sirven del pueblo" 45
. 

A partir de este hecho y como resultado de la actividad de los otros partidos, 

principalmente del PAN, que se dio a finales de los setenta y principios de los ochenta, 

se inicia entre la población de Kanxoc un proceso de diferenciación política que fue 

profundizándose a medida que se daba el avance de la oposición y se agudizaban las 

condiciones carenciales entre la población. La dificil situación socioeconómica de la 

mayor parte de la población es el principal disparador que desencadena la politización y 

consecuente movilización de los kanxoques, abriendo nuevas expectativas de 

participación en la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

"'.' Todos los pagos establecidos son cobrados por los integrantes de Ja Guardia que este de 
turno y entregados al tesorero municipal, que en una asamblea da cuenta de los fondos 
existentes. para decidir que se hará con ellos. Aunque ya se señaló, creemos conveniente 
reiterar que aun en este caso cualquier toma de decisión se hace colectivamente, aun se trate 
de las autoridades situadas en los cargos mas altos. Los fondos obtenidos por esta recaudación 
generalmente son destinados a realizar mejoras para el pueblo o bien para colaborar con los 
gastos de algunas festividades como el arreglo del panteón para el dia de muertos o para la 
iglesia. 
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Esta nueva situación dio como resultado el trato preferencial hacia los 

simpatizantes del entonces partido oficial, por una lado en cuanto al otorgamiento de los 

apoyos estatales para la producción y por otro en el reparto discrecional de fondos de 

interés social tales como programas de ayuda para alimentación, educación, salud e 

infraestructura. Estas acciones estuvieron acompañadas de una intensa campaña de 

compra y coacción del voto especialmente en periodos electorales. 

En este contexto las diferencias entre los que eran partidarios del PRI que eran 

la mayoría y los pocos que no lo eran se ahondaron. provocando frecuentes 

enfrentamientos que llegaron a los golpes y que se deterioraron como consecuencia de 

un hecho violento acaecido en 1982, cuando el entonces comisario ejidal Manuel Jesús 

Chan May perteneciente al PRI, fue linchado por la población. La inconformidad de la 

gente surgió debido a que el comisario., transgrediendo las leyes no escritas de la 

comunidad, intentó obligar a los pequeños ganaderos a cercar su ganado46
, tramitando 

a titulo personal la reglamentación correspondiente con las autoridades de la secretaria 

de la Reforma Agraria. 

La violación de esas leyes no escritas que lo obligaban a la realización de una 

asamblea, como es la costumbre, así como a la actitud prepotente y autoritaria con que 

trató de ejecutarla, molestó a la mayoría de los kanxoques que se trasladaron a 

Valladolid a presentar su queja al presidente municipal, quién apoyó al comisario pero 

logró calmar y convencer a los campesinos de cercar su ganado47
• Sin embargo, de 

acuerdo con nuestros informantes, el trato despótico del comisario y el alarde que hizo 

de su triunfo asi como los retrasos y malos manejos del material, enardeció a los 

campesinos y provocó su linchamiento y la posterior exhibición de su cadáver por las 

46
.- La imagen de pueblo beligerante que ha tenido Kanxoc y el enfrentamiento que habían 

tenido con el gobernador en su visita a Valladolid fueron determinantes para que esta ley no 
se aplicara en el tiempo en que fue expedida. 
47

.- Esta acción fue en parte provocada por la aplicación tardía de una ley promulgada durante 
el gobierno de Loret de Mola que obligaba a los que poseían ganado a cercarlo y evitar así la 
destrucción de los sembrados. Sin embargo esta ley no tomó en cuenta que en ese entonces la 
mayoría de los campesinos milperos tenian como parte de su patrimonio dos o hasta 5 reses 
(incluso había algunos que llegaban a tener hasta 10 o 12 animales) por lo que el cerco 
resultaba incosteable y casi todos se vieron obligados a vender su ganado. En Kanxoc la 
aplicación tardla de esta ley significó un fuerte golpe a su ya deteriorada economía. Aunque 
cabe mencionar que al igual que en otros municipios del Estado los que más se beneficiaron 
fueron aquellos que tenian más ganado. 
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calles de Valladolid48
, así como la expulsión definitiva de la comunidad de 52 familias49 

que fueron identificadas como sus seguidores. Este violento suceso profundizó aun más 

la división entre la población y un buen grupo decidió escindirse del PRI y buscó apoyo 

en el PAN, dando lugar a un crecimiento de este partido que lo ha llevado a obtener la 

comisaria municipal en los dos últimos períodos. 

Otro punto de tensión para la comunidad está representado por el comisario 

ejidal en turno identificado con el PRI y que basa su poder principalmente en la 

manipulación de los campesinos a través del manejo y distribución discrecional de los 

apoyos para el campo provenientes tanto del gobierno estatal como del federal. Así los 

recursos de los programas provenientes de los programas PROCAMPO y CRÉDITO A 

LA PALABRA son distribuidos prioritariamente entre los de filiación priista. Sin embargo 

el grupo opositor ha protestado en varias ocasiones .ante el presidente municipal, quién 

al ver la actitud de los demandantes decidió proporcionar esos apoyos 

separadamente50
. 

Actualmente la máxima autoridad continúa siendo conferida y reconocida al 

comisario municipal 51
, la elección se hace por votación a través de la realización de 

asambleas a las que concurren exclusivamente los hombres de la comunidad. Debido 

al proceso de ruptura con el PRI, que se esta originando en Kanxoc, la elección del 

comisario municipal ha dejado de ser un simple acto de legitimación. Actualmente se 

seleccionan dos candidatos provenientes de cada una de las facciones políticas 

existentes, el PRI y el PAN. La asamblea es convocada por el comisario 'saliente y es 

48
.- "Ese c .... merecía su suerte por no respetar y seguir la costumbre kanxoque" argumentaron 

varios de los entrevistados como Don Florentino. 
49

.- Entre los ka11xoques el mayor castigo que se aplica a quién infringe gravemente las leyes 
escritas y no escritas. que rigen a la población sin llegar al linchamiento es el destierro definitivo 
de la comunidad. Según el comisario actual muchos de los expulsados formaron el ejido San 
Cosme en Quintana Roo. 
ºº.- De acuerdo con nuestros informantes el presidente municipal tiene la intención de 
desprestigiar al comisario municipal emanado del PAN a favor del ejidal y su partido. Sin 
embargo -afirmaron- al ver llegar al numeroso grupo que apoya al comisario municipal se 
asustó y entregó los apoyos diciéndoles "ya sabia que iban a venir a reclamar porque son unos 
revoltosos. ahi tienen su cheque y calmense porque no quiero lios con ustedes" 
51

.- Dentro de la estructura política formal existen otros cargos de menor importancia como son: 
secretario, tesorero. presidente de la junta de mejoras, encargado del agua potable, de energía 
eléctrica que aunque estan supeditados al comisario municipal también son elegidos en una 
asamblea. 
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dirigida por aquellos que hablan el español y saben leer y escribir "ya que todos los 

papeles están en español y si no lo hablas no entiendes lo que dicen". Sin embargo 

aunque los dirigentes de la asamblea hablan español, sólo lo utilizan para traducir su 

contenido y el acto se realiza totalmente en maya. La selección de los precandidatos52 

tiene lugar uno o dos meses antes del período de elecciones y son presentados en una 

primera asamblea donde son presentados a los "mayores o nohoc/1"53 del pueblo 

quiénes darán su opinión sobre la calidad de los candidatos. 

Como no se acostumbra entre ellos hacer campañas proselitistas, todo el 

proceso se realiza a través de la realización de asambleas. Así en una asamblea 

posterior son presentados los candidatos y quiénes integran su planilla, que a partir de 

ese momento adquieren la categoría de candidatos. Finalmente tres dlas antes de las 

elecciones se convoca a una tercera asamblea general con la participación únicamente 

de la población masculina en edad de votar, en donde mediante el mecanismo de 

votación abierta se elige al comisario. Una vez hecha la elección se procede 

inmediatamente a la toma de posesión del nuevo comisario y se reparte anís54 entre 

todos los presentes. 

Cabe señalar que en todo el proceso de selección para elegir al comisario, es 

notoria la presencia exclusivamente masculina pues las mujeres están excluidas de 

votar en este nivel, ya que para los hombres de Kanxoc la mujer no debe participar en 

actividades que son consideradas "propias de hombres" además de carecer de los 

conocimienios que les permitan tomar esta clase de decisiones. La participación de las 

mujeres en este nivel de la estructura política es nula y según algunas de las 

''".- Las características para ser candidato varian, asl mientras para el PRI es indispensable que 
hable español y sepa leer y escribir, conocer la política y ser "entrón" para discutir y pelear; 
para el PAN lo más importante es la honradez, el interés en los problemas de la gente y en 
ayudar sin hacer diferencias. Sin embargo también es necesario que hable español, aunque no 
apareció como un requisito señalado en primera instancia. 
''

3 
.- Se llama nohoc/1 o mayores a las autoridades formales e informales de la comunidad. Entre 

las informales se encuentran los altos cargos del Sistema de Guardias y también los "nohoch" o 
mayores" del sistema de cargos religioso que se hacen cargo de todo lo relacionado con las 
fiestas colectivas de la comunidad y están vinculados con el espacio simbólico como es el caso 
de los h' menoob. 
'"'.- Llaman anis a una bebida elaborada con alto grado de alcohol y que se consume en las 
ceremonias civiles o religiosas en grandes cantidades. Esta bebida tiene un alto aprecio entre 
los hombres de la localidad, quiénes le confieren un significado simbólico de compromiso. Esta 
poción ha sustituido en muchos rituales a la bebida ceremonial maya el ba/ché. 
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entrevistadas solamente se les permite votar en ocasión de las elecciones federales, 

aunque ignoran porque es así. En opinión de los hombres en esta votación "todos 

deben votar porque es obligación ya que tienen que marcar tu credencial", además "si 

no lo haces luego cuando tienes que pedir algo que necesites si no votaste no te dan 

nada". 

Entre los kanxoques la asamblea continúa siendo el principal espacio de 

organización y participación comunitaria, donde se discuten los problemas que se 

consideran más graves y se toman las decisiones más importantes que involucran a la 

población. Esta forma de participación se practica desde mucho antes de que Kanxoc 

se convirtiera en comisaria con la Constitución de 1917 y representa el cuadro 

ceremonial donde se legitima y se sacraliza el poder. La asamblea significa ejercer el 

poder mediante el consenso, con lo que se logra que en el imaginario se represente a 

este ejercicio como un orden armónico ya que "El objetivo de todo poder es el no 

mantenerse ni gracias a la dominación brutal ni basándose en la sola justificación 

racional. Para ello, no existe ni se conserva sino por la trasposición, por la producción 

de imágenes, por la manipulación de símbolos y su ordenamiento en un cuadro 

ceremonial"55
. Sin embargo la falta de equidad en el trato de los habitantes de Kanxoc 

promovida por el PRI ha sido la causa principal de los enfrentamientos entre la 

población, que al conjugarse con otras variables como la diferencia religiosa ha 

radicalizado la lucha por el poder, originando un clima latente de violencia que puede 

conducir a acciones sumamente peligrosas56 que están prontas a estallar a la menor 

provocación y pueden ser iniciadas por cualquiera de los bandos en conflicto57
. 

55 
.- En esta obra el autor hace un análisis del poder, que nos muestra la semejanza que existen 

entre los resortes del poder que son utilizados en diversos lugares y tiempos que los dirigentes 
usan recurrentemente en forma de símbolos, ceremonias y ritos. (Balandier, op.cit 1994, pp. 18). 
"".-Como fue el enfrentamiento que se suscito a finales del mes de diciembre de 1996 cuando 
ambos grupos se liaron a golpes debido a que los prisitas tenían preso al responsable del 
manejo del agua potable que pertenecía al PAN, acusándolo de malos manejos. El grupo 
panista armado con piedras y palos rescató al funcionario que se encontraba recluido en la 
comisaria municipal. En lo más álgido del enfrentamiento, integrantes de ambos grupos 
amenazaron con sacar sus armas de fuego. 
07 

.- Hasta el momento de nuestra estancia en Kanxoc, uno los dos grupos en pugna se 
identificaba con el PAN y el otro con el PRI los dos partidos políticos más importantes y 
paralelamente se decían pertenecientes al catolicismo en el primer caso y a los diversos grupos 
no católicos en el segundo. 
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Conjuntamente con la diferenciación politica se ha iniciado una diferenciación 

religiosa que en este momento coincide con los dos grupos antagónicos existentes. El 

comisario municipal encabeza junto con el comandante de la Guardia y los nohoch 

mayores a los profesantes de la religión católica, en tanto que el otro grupo afín al PRI y 

representado por el comisario ejidal se declaró miembro de la religión protestante en 

cualquiera de sus tres acepciones: la Pentecostés, la Asamblea de Dios y la Iglesia de 

la Restauración. 

No obstante la pugna por el control del pueblo y la lucha por el ejercicio del poder 

mucho tienen que ver con la búsqueda o confirmación de una identidad, ya que 

mientras el grupo que encabeza el PRI promueve un cambio social basado en el 

abandono de las costumbres y formas de vida que daban cohesión e identidad a la 

comunidad para incorporarse a la modernización; el otro. lidereado por el PAN lucha 

por mantener esas costumbres y formas de vida que los identifican con su comunidad 

tanto en el tiempo como en el espacio, sintiéndose parte de una cultura y una historia 

común que les da sentido a su presente58
. De tal manera que el control y 

mantenimiento del poder político permitirá a cualquiera de los dos grupos imponer sus 

expectativas. 

Cabe señalar que en contraste con lo que pasa en la zona henequenera. en el 

oriente y particularmente en Kanxoc la participación política de la mujer es 

prácticamente nula conforme al papel subordinado que tiene con respecto al hombre. 

pero también en función de la división social del trabajo' que marca muy claramente el 

espacio privado del hogar para la mujer y el público para el hombre. Para el hombre 

kanxoque la mujer carece de los conocimientos necesarios para participar en el ámbito 

público. en especial en el político. Aunque no existe una prohibición explícita que impida 

votar a la mujer, la descalificación por parte del jefe de familia a las mujeres de la 

parentela opera a nivel colectivo. Esta descalificación de las capacidades de la mujer 

para otra cosa que no sea el hogar y los hijos se inicia desde el momento del 

'".- Con esto no queremos decir que una parte de los kanxoques quieran permanecer 
anclados en el pasado u oponerse al cambio, sino lo que pretenden es estructurar su futuro a 
partir de aquellos elementos de su cultura que les proporcionan identidad y pertenencia. 
Mientras que la otra parte propone dejar a un lado sus elementos culturales propios para 
adoptar los de los "otros" en función más de intereses individualistas y pragmáticos que 
colectivos. 
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nacimiento. El papel de subordinación que tiene con respecto al hombre está en 

relación directa con su total dependencia económica y se refleja en el acatamiento 

incuestionable de la normatividad que rige las relaciones entre ambos sexos tanto en la 

vida pública como privada. 

En el ámbito público a la mujer sólo le esta permitida su participación en aquellas 

actividades directamente relacionadas con su papel principal de ama de casa como 

seria asistir a las reuniones escolares o a aquellas que no implican una toma de 

decisiones que involucren a la comunidad, como concurrir a ciertos actos litúrgicos de la 

religión a la que están adscrita la familia o para los actos demostrativos del partido 

politice al que pertenece su marido. En cuanto a la esfera privada, aunque tiene el 

reconocimiento como organizadora y responsable del hogar y los hijos las decisiones 

que afecten directamente o indirectamente al núcleo familiar corresponden casi 

exclusivamente al jefe de familia. Sin embargo es necesario reiterar que los fenómenos 

económico-sociales resultantes de la globalización, como el deterioro de las 

condiciones de vida del campesino milpero también están incidiendo en esta 

comunidad, iniciándose un proceso de cambio respecto a la situación de la mujer por 

efectos principalmente de la migración y secundariamente del acceso a la educación. 

Por último queremos señalar que recientemente nuevas corrientes pollticas e 

ideológicas se han hecho presentes en Kanxoc. Las condiciones actuales de 

intercomunicación hacia el exterior, propiciadas por la globalización a través de los 

medios masivos de comunicación, permitieron a los kanxoques tener conocimiento de 

la sublevación de 1994 en Chiapas, identificarse con el movimiento y favorecer el 

surgimiento de pequeños focos que se identifican con el Frente Zapatista de Liberación 

Nacional. Poco después del levantamiento neozapatista en Chiapas, un grupo que se 

identificó como simpatizante reclamó59 como suyas las tierras del poblado de Santa 

59
.- El contingente estuvo integrado por hombres armados, algunos de ellos pertenecientes a la 

Guardia que emprendieron esta acción con el consentimiento de la población otorgado en una 
asamblea. ya que estas tierras habían estado en litigio desde mucho tiempo atrás. Debido a las 
condiciones por las que atravesaba el país en esos años y ante el temor de la extensión del 
alzamiento chiapaneco, el gobierno negoció y cedió una parte de esas tierras al ejido de 
Kanxoc. Sin embargo a partir de ese momento y durante un buen tiempo la zona fue vigilada 
estrechamente por el ejército mexicano, que incluso construyó una pequeña base a algunos 
kilómetros del pueblo y realizaba constantemente patrullajes por los alrededores sin atreverse a 
entrar al poblado. 
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Cruz cercano a Kanxoc y expulsaron a sus pobladores. En este hecho como en otros 

anteriores protagonizados por los kanxoques fue necesaria la intervención de la fuerza 

pública y las autoridades estatales para la solución del conflicto. Más recientemente 

surgió un problema entre los maestros de educación primaria, en el que el grupo 

afiliado al PRI acusaba a otro de ser zapatista e "impartir ideología del Frente Zapatista 

de Liberación Nacional''. Este hecho desató nuevos enfrentamientos entre los 

habitantes que culminaron con la expulsión del maestro acusado y otros dos60
. Ante 

esta situación las autoridades locales trataron de intervenir para solucionar el conflicto, 

sin embargo dado que el poder de decisión correspondía a instancias externas, quedó 

fuera de su competencia y nada pudieron hacer. 

6.1.- Una forma de gobierno indígena: El Sistema de Guardias, autonomía y 

autodeterminación 

Decidimos tratar este punto separadamente de toda la información anterior ya que 

consideramos que su descripción y análisis nos permitirá introducirnos en la discusión 

de dos cuestiones polémicas en relación con los grupos indígenas: la resistencia y la 

autonomía. Dentro de nuestro trabajo estas cuestiones son particularmente importantes 

debido a que han sido consideradas como piedras de toque en el estudio de la 

identidad étnica. Nuestros objetivos al tratar separadamente este tema fueron poder 

delimitar el grado de autonomía que tenían o tuvieron los kanxoques y precisar el papel 

que juega el ejercicio autónomo del poder en la resistencia étnica-cultural y los 

procesos identitarios. 

El tema ha suscitado grandes controversias debido a las diferentes perspectivas 

y acepciones que se tienen de autonomía. Desde el punto de vista del Estado, tiende a 

verse como un peligro para su soberanía y la unidad nacional. Para algunos otros se 

asocia con una forma de reservación que confina a sus miembros y los aisla del resto 

60
.- Al respecto los entrevistados nos proporcionaron dos versiones. En la primera expresada 

principalmente por padres de familia, se dice que "estos maestros hacían bien su trabajo y se 
interesaban en ayudar a la gente, lo cuál les ganó (la simpatías de) a muchos del pueblo, pero 
como a los priistas no les gustó les armaron lío y los sacaron para seguir ellos triunfones". La 
segunda versión proveniente de algunos maestros y padres de familia, menciona que esos 
mentores eran conflictivos y alborotadores y siempre estaban protestando y armando pleito 
entre la gente. 
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de la sociedad en la que se encuentran insertos. Desde ninguna de estas posiciones se . 

toma en cuenta la legitimidad histórica y contemporánea de los grupos étnicos o 

pueblos indios porque la autonomía no es más que reconocer su derecho a la 

autodeterminación, que supone en primera instancia el reconocimiento y la aceptación 

de las diferencias culturales, transfiriendo en consecuencia a las regiones étnicas una 

serie de obligaciones y disposiciones inherentes al Estado y a su organización61
. 

Sabemos que los estados-nación latinoamericanos no han sido particularmente 

sensibles al reconocimiento de la diversidad cultural, cuando menos en términos de 

politica de Estado y si por el contrario han tratado de suprimir las diferencias para 

incorporar a las culturas indias a las sociedades nacionales por medio de la aplicación 

de programas gubernamentales asimilacionistas o integracionistas. Sin embargo 

actualmente el proceso de globalización se ha extendido hasta los pueblos indígenas, 

"(y) terminó por incorporar a su dinámica también a los pueblos indígenas con sus 

demandas por el derecho al territorio en que viven, a la identidad étnica que pueda ser 

asumida con libertad y a sus modos de vida particulares, sin los cuales pondrían en 

riesgo su propia existencia"62
. La autonomia no significa únicamente el derecho que 

tienen los grupos indígenas al autogobierno, sino también el derecho a la particularidad 

cultural y étnica y al reconocimiento de las capacidades para plantear el futuro de sus 

integrantes. 

Las perspectivas que se plantean los grupos indigenas en el actual proceso 

globalizador se contraponen con los opositores de la autonomía que la consideran una 

seria amenaza para la unidad y soberanía nacional. Sin embargo, considerando la 

situación étnica en México y en ta América Latina este peligro es inexistente, primero 

por la dificultad para definir los criterios que identifiquen al indígena; segundo porqué 

"' .- Esla noción de autonomía implica más que otorgar una cobertura legal a la tolerancia de 
las formas de existencia de los pueblos indios. Significa que la sociedad debe estar dispuesta a 
la coexistencia democrática entre diversos pueblos y culturas en la que sus formas cotidianas 
de gobierno, asi como sus prácticas sociales sean parte constitutiva del Estado y de la 
sociedad. Es el reconocimiento a los grupos indígenas, de su derecho a la diferencia y a la 
diversidad, la misma que les ha permilido transitar a lo largo de su desarrollo histórico y 
sobrevivir. 
02 

.- Roberto Cardoso de Oliveira, "Etnicidad, eticidad y globalización" en Autonomías étnicas y 
Eslados nacionales, Miguel Bartolomé y Alicia Barabas. Coord., Ed.CONACUL TA. INAH, 1998, 
pp 43-44. 
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debido a su amplia dispersión geográfica, especialmente en México, no es posible 

pensar en la formación de espacios autónomos que pretendan erigirse en Estados 

independientes; y por último por la segmentación que varios grupos étnicos han sufrido 

como consecuencia de las fronteras jurisdiccionales establecidas por los distintos 

paises, como es el caso de los mayas que se encuentran divididos entre México, 

Guatemala, Belice, Nicaragua. 

Por otro lado las etnias mesoamericanas a diferencia de las europeas no 

pretenden erigirse en naciones autónomas e independientes. Su desarrollo histórico ha 

sido diferente a partir de la conquista, cuando les fue impuesta una forma de 

organización identificada como municipal, que si bien les permitía el manejo de ciertas 

formas internas y de ese modo expresar una cierta autonomía, también fue factor 

determinante para que el mundo de vida indígena se fuera circunscribiendo cada vez 

más al ámbito comunitario municipal. en la medida en que les servia como el único 

espacio de acción y de refugio frente a las agresiones del sistema dominante. Por otra 

parte la organización política impuesta fue rápidamente asimilada y reapropiada por la 

población indígena ya que además de proporcionarle esa sensación ~e autonomía, 

también les sirvió como mecanismo de autodefensa de aquellos espacios de su mundo 

de vida que no les habían sido expropiados. 

Esta forma de organización y el modo como se articula con el poder central se ha 

mantenido en su esencia a lo largo del desarrollo histórico de los pueblos indígenas en 

general, aunque ha asumido algunas particularidades de acuerdo a los nichos 

ecológicos y las zonas de influencia en que se encuentren. Para algunos esta forma 

organizativ;:i ha sido determinante para facilitar su absorción a la sociedad global en 

función. como ya se mencionó. de manejarse corporativamente en beneficio de la 

estructura política dominante como seria el caso de los mayos del estado de Sonora, 

por poner un ejemplo y en Yucatán de los campesinos henequeneros. Mientras que 

para otros ha continuado siendo utilizada como un espacio de autodefensa étnica y 

cultural, en la medida en que les ha permitido conservar un determinado territorio y 

ejercer el poder con formas propias de gobierno dentro de una relativa autonomia63
, 

03 
.- Dentro de este grupo podemos mencionar también a otros grupos indígenas de América 

Central o Sudamérica como los mismos mayas de Guatemala, los kunas en Panamá, los 
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como seria el caso de los yaquis64 y en menor _medida de comu_riidades mayas de 

México como Chan Santa Cruz en Quintana Roo o de la zona oriente del estado de 

Yucatán, como el municipio de Valladolid y muy especialmente Kanxoc. 

6.2.- Estructura del Sistema de Guardias 

Encontramos entre los grupos mayances del oriente del estado de Yucatán, una forma 

organizativa que se derivó de la Guerra de Castas y que ha persistido hasta ahora. En 

nuestra investigación los localizamos en el municipio de Valladolid y en otros municipios 

del oriente como Xocen y Chemax. Al parecer esta forma organizativa estuvo integrada 

durante la sublevación de 1847 por grupos de parentesco tanto restringido o 

consanguíneo como amplio, que incluía a los parientes afines y rituales. Esta forma de 

organización civico-militar de tipo informal funciona estrechamente vinculada con la 

estructura política formal a través del ámbito de la seguridad pública: el Sistema de 

Guardias6
'. Esta peculiar forma de organización ha variado en cuanto a los propósitos 

que la crearon, no obstante en la actualidad tiene como en el pasado objetivos 

eminentemente comunitarios aunque con diferente orientación como son: 

salvaguardar a la población de los peligros del exterior y mantener el orden en la 

comunidad. Así como vigilar la entrada y salida de los extraños. 

organizar y colaborar en las tareas comunitarias destinadas a otorgar algún 

beneficio a la comunidad como es el caso de las fajinas y participar en la 

preparación de la fiesta del santo patrón. 

miskitos en Honduras y Nicaragua, los guaraníes divididos por las fronteras de Argentina, Brasil, 
Bolivia y Paraguay, los mapuches en Chile, etc. 
&< .- Otros grupos indígenas que continúan en una lucha cada vez más desigual por persistir, 
como los tarahumaras, los huicholes, los coras y los innumerables grupos que se localizan en el 
estado de Oaxaca. 
65 

.- Esta forma de organización se encuentra localizada solamente entre algunos municipios del 
oriente del Estado de Yucatán y en el municipio de Carrillo Puerto entre los llamados cruzoob 
de Quintana Roo, que es la región que sirvió de refugio a los indígenas perseguidos después de 
la sublevación de 1847 lo que explica que no encontramos indicios de esta estructura en otras 
partes del estado e incluso de la península. 
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Participar en las Guardias es un deber de los hombres _jóvenes . de las 

comunidades estudiadas ya que si bien el caracter de miembro de la comunidad se 

adquiere por nacimiento se convalida por su participación en el Sistema de Guardias. 

Por las funciones que desempeña podemos decir que tiene todavia una gran 

importancia en la vida de los habitantes de estas comunidades y muy especialmente de 

Kanxoc. 

De acuerdo con nuestros datos el 65.2% de los jefes de familia encuestados 

pertenecientes al municipio de Valladolid, declaró pertenecer a la Guardia. en tanto que 

el 34.8% restante contempla a aquellos que han dejado de hacerlo y que pertenecen a 

las otras comisarias encuestadas. pues actualmente su presencia tiende a ser mas 

simbólica que real. ya que en los datos por municipio aparecen las mas altas para la 

comisaría de Kanxoc. Aparentemente puede parecer una cifra alta pero en realidad los 

datos reflejan una disminución con respecto a hace algunos años, sobre todo en 

relación con los hombres jóvenes. que aún participan en esta estructura. La dificultad 

para cumplir los tiempos y las exigencias impuestas por esta organización, así como el 

deterioro de las condiciones de vida del campesino milpero que lo obligan a trabajar 

fuera de la comunidad han contribuido a que la participación de los hombres disminuya 

en forma paulatina. 

La obligatoriedad de participación para todos los varones mayores de 15 años y 

la exposición a la sanción social que supone negarse a participar, también han perdido 

fuerza en las comunidades (incluyendo Kanxoc) donde aun funciona esta estructura. La 

primera sanción social a que se enfrenta quién no cumple la guardia es no ser 

considerado parte de la comunidad, lo que implica quedar fuera del sistema normativo 

que establece los derechos y las obligaciones. Ademas de ser identificado como una 

persona informal y que va en contra de las costumbres del pueblo que son herencia de 

los mayores. Pero esto solamente en caso de que se niegue al servicio, no asi si el 

campesino se enferma o tiene que estar en su milpa porque no tiene quién lo ayude .. 

El ingreso a la guardia es como soldado, que es el último escaño y el acceso a 

las diferentes compañia no esta predeterminada por el parentesco como aseguró S. 

Chimal 
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En ocasiones algunos tiene la chanza de escoger a que compañía 
quieres entrar pero otros no, no tiene mucho que ver si eres pariente o 
amigo o si vives por donde vive el sargento. Cuando estás entrando te 
dan tu papel, y lo estás entregando donde dice que vas a hacer la 
guardia y en que compa1íía te toca" 

En la actualidad el Sistema de Guardia esta integrado por un comandante que es 

el jefe supremo de la Guardia y por lo tanto el de mayor jerarquía, un subcomandante, 

que es el lugarteniente y suplente del comandante, 4 o 5 sargentos, igual número de 

cabos y los soldados que se encuentran integrados en companias. Cada compañia 

puede estar formada por 10 o 18 soldados al mando de un primer sargento que 

selecciona a su lugarteniente que es el de mayor jerarquía llamado primer cabo, quién a 

su vez elige a sus suplentes que son llamados segundo y tercer cabo y ocupando el 

último peldaño de la estructura se encuentran los soldados. De tal manera que cada 

sargento tiene a sus ordenes a tres cabos y entre 10 y 18 soldados. Asi una compañía 

esta integrada de entre 14 a 22 integrantes y si tomamos en cuenta que actualmente 

hay 23 sargentos en activo, la Guardia se conforma por un total de 322 a 506 

individuos. El Sistema de Guardia de Kanxoc presenta algunas diferencias y similitudes 

con respecto al descrito por Villa Rojas (1987)66
• En su estructura presenta un orden 

jerárquico muy similar que tiene el siguiente esquema: 

Comandante de la Guardia 

Subcomandante o suplente del comandante• 

Sargentos 

Cabos 

Soldados 

"" - En su trabajo sobre los cruz'oob de Quintana Roo, Villa Rojas dedica algunas páginas a 
describir esta organización y consigna que es obligatorio solamente para los hombres casados, 
esta integrado por compañías de la que forma parte desde su nacimiento cuya pertenencia se 
hereda a través del padre. Cada compañia esta a cargo de tres jefes de distinta jerarquía (cabo, 
sargento y teniente) pero todas están bajo las ordenes de un jefe máximo que era el 
comandante. Por otra parte se consideraba a las mujeres y niños como parte de la compañia 
del padre y esposo. Para Villa cada compañia representaba un linaje donde todos los varones y 
las mujeres ligadas a estos hombres se encuentran relacionados por lazos filiales. fraternales y 
conyugales. (Villa Rojas, 1987, op.cit.) 
• En el esquema de los cruz'oob este cargo no existe. 
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Cabe destacar que como parte de la estructura del sistema de cargos religiosos 

existe en Kanxoc un grupo de ancianos67 que gozan de gran respeto y prestigio en la 

comunidad y aunque no aparecen en ninguno de los dos esquemas politicos como una 

representación del poder, ¡uegnn un papel determinante en la vida polit1co-rel1giosa. 

sobre todo en dos ele ellos que son /1'r111'n a quienes se denomina como 110/wc/J mayo1 

o mayor ele mayores, siendo él ele más alta 1erarquia el 1101oc/J ¡litaste Ademas de los 

/J'menoo/J. este grupo ele nnc1zmos está 1ntegraclo por otros 5 o G más. que se 

consideran tienen mayor experiencia y conoc1m1entos sobre las diversas act1v1dades 

que se realizan durante lzi fiesta patronnl que se abordara más adelante 

No sucede lo m1sr110 con los /1'111e1100/1 que se encuentran en la cuspide del 

sistema de cargos relrgrosos y que aunque en el plano manifiesto su función aparece 

como meramente s1rnból1ca y ellos mrsmos expresen que sus cargos se llmrtan a ser 

presidentes del comité organizaclor ele los gremios y ele la fiesta patronal. encontramos 

que partrc1pan de una manem encubrerta en la torna de clecrs1ones tanto de índole 

social como polit1ca mas alla ele lo estrictamente relrgroso Los 110/wch o mayores 

principales son consultados casr siempre antes de tornar una clecisrón ya se trate del 

cornrsano rmmrc1pal o clel comandante ele la Guardia. Sin embargo las entrevistas entre 

estos persona1es y las autonclacles civrles son guardadas en secreto y lo que en ellas se 

habla es estrictamente confrclencral 

El ¡efe supremo ele la Guardia es el comandante que también es elegido en una 

asamblea a propuesta del comrsario municipal. previa consulta con los 110/Joch o 

mayores. debe reunir los mrsmos requ1s1tos que se exigen para los otros cargos y es 

acreedor también a las rnrsmas sancrones en el caso ele incumplir sus funciones Pero 

para el cargo de comandante se prcle ademas que sepa leer y escribir en español ya 

que como se recordara es a través de este cargo que se vinculan la dos estructuras· la 

política formal y la civ1co-religiosa rnformal El subcomandante es el lugate111ente del 

comandante y esta capacitado para sustituirlo en caso necesario como una enfermedad 

67 
.- Villa Rojas {ibicl, pp.206-207), denomina a la forma ele gobierno entre los cruzoob, como 

una teocracia-militar y consigna la existencia de un grupo gobernante al que llama Consejo de 
jefes, que estaba integrado por todos los representantes de las compañías y el jefe supremo 
llamado Nohoc/1 Tata o Gran Padre que estaba siempre presente presidiendo las asambleas 
donde se tomaban decisiones de caracter civil o religioso. 
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o problemas familiares, sin embargo su papel es secundario y por lo tanto poco 

mencionado. Es electo a propuesta del comandante y legitimado en una asamblea. 

La autoridad máxima en cada compañía es el llamado primer sargento que está 

bajo las órdenes directas del comandante, es el sargento quién tiene la mayor 

responsabilidad ya que queda a su cargo la organización y operatividad de la Guardia. 

Aquél que ostenta este cargo es el ejecutor de las reglas escritas y no escritas que 

rigen a la comunidad, así como las órdenes dictadas por las autoridades superiores 

tanto formales como informales. Aunque puede ser auxiliado o suplido por el cabo esto 

debe ser excepcional. El cabo por su parte recibe órdenes directamente del sargento y 

es considerado como su brazo derecho. Tiene a su cargo vigilar la ejecución de las 

acciones y por lo tanto es quién tiene una relación más estrecha con los soldados. 

Puede permanecer en su cargo por un lapso de 5 a 10 años. 

Aunque ocupan los últimos peldaños de la estructura del 9istema de Guardias 

las funciones desempeñadas por los sargentos y los cabos de las compañías reviste 

una gran importancia para el buen funcionamiento del sistema. Si por alguna razón 

tienen problemas para realizar su trabajo son inmediatamente sustituidos. Sin embargo 

esto no sucede con frecuencia ya que el incumplimiento de un "compromiso"68 , 

cualquiera que este sea. pero especialmente el "servicio" de la Guardía69 es 

fuertemente sancionado con el descrédito ante la comunidad, estigmatizándolo como 

una persona irresponsable y poco confiable. 

La forma de elección de los sargentos se hace por votación en una reunión en la 

que únicamente participan los integrantes de la compañía. Es preseleccionado por el 

comandante y posteriormente puesto a consideración a la compañia de la que se hará 

cargo. Para poder ser sargento son requisitos: haber demostrado buena disposición 

para trabajar en las fajinas, ser honesto. tener actitudes de liderazgo, saber hablar y 

hacerse obedecer, así como no haber participado en actos violentos. La duración del 

"" .- Los kanxoques tienen un fuerte sentido del deber ya sea en cuestiones sociales, políticas 
o religiosas. Esté se manifiesta mediante el establecimiento de "un· compromiso" que 
necesariamente debe ser cumplido lo mismo si se ofrece una ayuda, se presta un servicio o se 
tiene una participación. El incumplimiento tiene una fuerte sanción social. 
""-_ La participación en el sistema de Guardia es normado como una obligación social de servir 
a la comunidad en cuanto a su resguardo y seguridad, tanto internamente como hacia el 
exterior. Es producto de la costumbre y la solidaridad. Pertenecer a la Guardia significa cumplir 
con un deber que todo hombre kanxoque tiene que asumir al llegar a la edad de 15 años. 
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cargo es indefinida y depende en primer lugar de su desempeño y en segundo de su 

voluntad, pero puede permanecer en el cargo hasta 15 o más años. 

Con respecto a los soldados, último rango de la Guardia, tienen entre sus 

funciones la vigilancia del orden y la seguridad de la comunidad, son los encargados de 

organizar y participar en las fajinas y en cualquier otro servicio que la colectividad 

requiera, son quiénes recolectan el dinero por concepto de derecho de peaje o 

permanencia y por supuesto son los encargados de cuidar el orden y aplicar las 

sanciones a quiénes lo 1nfrin1an. tanto en la vida diaria como durante las fiestas. La 

vigilancia se efectúa diariamente y esta a cargo de cada una las compañías que 

integran la Guardia. Es obligatorio que el servicio se preste durante una semana en 

forma alterna entre las diferentes compañías que integran la guardia. Durante este 

tiempo los soldados de la compañia en turno permanecen por 24 horas en el cuartel de 

la guardia que se encuentra en la comisaría municipal. 

Los soldados son los integrantes de la Guardia que permanecen mas tiempo 

como miembros activos, pues el momento de su retiro depende de su decisión, que 

generalmente esta determinada por la edad. La mayoría de los soldados tiene una edad 

entre 15 y 30 años como máximo, por lo que estos cuadros se renuevan 

constantemente, asegurando la reproducción de esta organización. Por lo que se refiere 

a los dirigentes principales como el comandante y los demás cargos, deben tener más 

de 25 años y ser casados. lo que les otorga responsabilidad, experiencia y 

respetabilidad. 

Teóricamente todos los integrantes de la Guardia tienen las mismas 

posibilidades para ocupar un cargo en la estructura política formal o bien ascender a un 

cargo más alto en la jerarquía del Sistema de Guardia, sin embargo, esto es relativo, ya 

que dentro de este sistema los altos puestos particularmente el de comandante y 

subcomandante, son ocupados por largos períodos como una forma de limitar el 

acceso. Tal circunstancia se contrapone con la estructura política formal donde es 

condición sine qua non, tener un previo reconocimiento por haber desempeñado 

satisfactoriamente algún cargo público formal o informal incluyendo los cargos del 

Sistema de Guardias. 
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Formar parte de la Guardia significa ser miembro de la comunidad y por lo tanto 

adquirir los derechos que como tal le corresponden, como son en primera instancia el 

derecho a la tierra y a hacer la milpa. Pero también a participar en todas las actividades 

colectivas y en la toma de decisiones, "hacer la Guardia te hace ser parte de Kanxoc" 

dicen los kanxoques. La participación en la Guardia confiere todavia a muchos de los 

hombres de esta comisaría de Valladolid un sentido de pertenencia "un orgullo" y 

"certeza" de pertenencia y al mismo tiempo de seguridad y protección. 

Este sentido de pertenencia no se refiere sólo al espacio físico, sino también al 

espacio cultural y simbólico. representado por las costumbres y creencias que son el 

resultado de un pasado compartido y guardado en la memoria colectiva de los 

kanxoques como se infiere de las respuestas de los entrevistados; "así lo hacían los 

antiguos", "asi lo tenemos acostumbrado por los mayores" y se muestran orgullosos de 

mantener el Sistema de Guardia que los diferencia de "los otros" al mismo tiempo que 

los hace ver fuertes y poco vulnerables hacia el exterior. La conservación de ciertos 

espacios de poder real e imaginario ha sido un elemento determinante en la 

conservación y redefinición de su identidad étnica. 

Como hemos visto Kanxoc no ha permanecido al margen de los procesos 

nacionales y al igual que en otros espacios de su mundo, también en esta estructura se 

han iniciado cambios que afectan su conservación y funcionamiento. Actualmente la 

combinación de varios factores como la migración y la diferenciación política y religiosa 

han incidido en la aceptación de los jóvenes de la obligatoriedad de este servicio. Hasta 

el momento todavía no se ha presentado propiamente una deserción, sin embargo la 

participación tiende a ser más permisiva. ya que debido a los factores mencionados 

algunos jóvenes han solicitado ser sustituidos para hacer la Guardia a cambio de pagar 

a un sustituto70
. Aun entre los que permanecen en la comunidad se presenta una cierta 

resistencia a cumplir este servicio, por lo que mucha de la participación de los jóvenes 

es más por efectos del convencimiento de sus padres que por el reconocimiento de la 

70 La migración que aumenta paulatinamente hacia los centros turísticos del caribe ha 
ocasionado que muchos jóvenes se encuentren ausentes de la comunidad y fueran los 
primeros a quiénes se justificó y se les concedió el permiso para pagar a su sustituto en función 
que no incumplían voluntariamente, sino forzados por el mantenimiento de su familia. 
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obligatoriedad71 de cumplir con este servicio como parte de la membresia que se paga 

por ser kanxoque. 

Esta situación es relativamente nueva y se presenta especialmente en relación 

con los días que les toca el turno, cuando el servicio de vigilancia debe durar 24 horas 

durante una semana. El servicio es de domingo a domingo con intervalos de 4 o 5 

meses. Hasta antes de este hecho ningún miembro de la Guardia recibió remuneración 

alguna ya sea en dinero o en especie, aunque la alimentación de los soldados que 

permanecen toda la semana de guardia era y es proporcionada por las familias de la 

compañía que se encuentra de guardia. Así el Sistema de Guardias se ha convertido 

para los habitantes de este municipio y de los otros mencionados, en un referente de 

identidad en la medida en que forma parte todavia de su mundo de vida cotidiano ya 

que al mismo tiempo que otorga un cierto grado de autonomía interna. refuerza los 

lazos de solidaridad y funciona como mecanismo de autoprotección. Por otra parte, la 

manera como esta organización se ha articulado con el sistema político hegemónico, 

prueba una vez más el sistema de transacciones en que se encuentran inmersos los 

sectores dominantes y subalternos. 

Para finalizar este capítulo tratamos de acercarnos a la religión y el papel que 

juega en la conformación de la identidad. Nuestra exposición se centrará en descripción 

y análisis de las diferentes formas religiosas presentes en nuestro universo de estudio a 

través de las cuáles, intentamos determinar en que forma se vinculan con los procesos 

de redefinición identitaria en cada uno de las áreas trabajadas. 

7.- Religiosidad colectiva como expresión de identidad 

La característica de finales del siglo XX es la presencia en el mundo del conflicto entre 

dos movimientos: por un lado el que pretende imponer como valores, la universalidad, 

la racionalidad y la modernidad; y el que surge como respuesta y que defiende las 

particularidades, las diferencias y las tradiciones que conducen necesariamente al 

cuestionamiento de la identidad y lo convierten en tema de discusión actual. Este 

71 
.- La religión es el otro elemento que esta contribuyendo al deterioro de este sistema, ya que 

la nueva visión del mundo simbólico no sólo no justifica sino incluso condena a las viejas 
costumbres como esta. Sin embargo como este servicio no aparece claramente vinculado a la 
religión muchos padres protestantes siguen apoyando a este sistema. 
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enfrentamiento entre lo universal y lo particular, entre la modernidad y la tradicionalidad 

ha originado la exacerbación de las particularidades y la búsqueda compulsiva de la 

identidad. 

En este contexto la religión considerada como elemento universal y unificador de 

la sociedad, también experimenta una recomposición. por medio de la cuál el hombre a 

finales del siglo XX busca el sentido y su ubicación en este proceso de globalización 

que implica las más de las veces desarraigo, descomposición y cuestionamiento de los 

valores tradicionales. Por otro lado recordemos la fuerte imbricación que ha existido en 

la historia humana entre lo religioso y lo politice y es en este sentido, que presenciamos 

como la religión se ha convertido en algunos paises del oriente y la Europa oriental 

desde la desaparición. en el espacio desde el cuál se plantea la defensa y la 

reafirmación de la identidad. ya sea étnica o nacional. Tal como lo demuestra el 

resurgimiento de los integrismos y fundamentalismos provenientes de las grandes 

religiones, asi "Las tentativas de reconstrucción de las identidades confiscadas, 

pérdidas o cada más problemáticas. asi como de la búsqueda de sentido, son 

procesos que se derivan en gran parte de la religión. Es por lo tanto dentro del propio 

campo de lo religiosos donde va a realizarse una gran parte de este trabajo de 

reconquista de las identidades y del sentido". 72 Sin embargo, el estudio de lo religioso 

deberá tomar en cuenta las nuevas formas que se están presentando y que la 

antropologia no habia considerado en sus estudios clásicos sobre religión. 

En el caso de los pueblos indigenas mesoamericanos la religión ha tenido desde 

la época precolombina un papel preponderante en la vida sociopolitica. Tanto los 

estudios arqueológicos como las fuentes coloniales nos hablan de la fuerte imbricación 

existente entre la religión y el poder. Actualmente aunque esta vinculación se mantiene 

todavia entre muchos pueblos indigenas, en otros prácticamente se ha roto y existe una 

división no conflictiva claramente establecida entre el ámbito civil y el religioso con 

atribuciones diferenciadas, por lo menos en el nivel evidente. 

Entre los mayas-yucatecos contemporáneos se da la coexistencia de distintas 

formas religiosas, siendo notoriamente predominante el culto católico a pesar de la 

" Francoise Laplantine. "Identidad, modernidad y religión" en Leticia Mercado, coord .. 
Identidad. 111 Coloquio Paul Kirchhoff. UNAM, 1996, pp. 91. 
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penetración en los últimos años de otras formas religiosas como los protestantes de tipo 

pentecostes como la Asamblea de Dios, La Luz del Mundo, y de otras sectas derivadas 

del protestantismo disidente tales como la Iglesia de la Restauración y la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la de Rey de Reyes, el Templo de 

Emmanueln Asi encontramos que del total de la muestra el 81.5% dijeron pertenecer 

al catolicismo; el 14.5% ser protestantes y el 4.1 % afirmaron pertenecer a las sectas74 

mencionadas. Esta situación expresa la pluralización de mundos de vida en el campo 

religioso y es resultado de la recomposición de la religión que se da en función de los 

procesos de modernización y que ha conducido a la separación entre el mundo civil y el 

religioso. 

No obstante las manifestaciones más amplias en cuanto a participación colectiva 

son promovidas por la iglesia católica a través de los gremios75 y ~a fiesta patronal, al 

que habría que añadirles en los últimos 1 O años el culto a la Virgen de Guadalupe, que 

h? alcanzado un auge que tiende a crecer no sólo en la capital del estado sino en el 

interior del estado de Yucatán. Al respecto se ha formado en casi todas los municipios 

una agrupación denominada los "antorchistas", integrada por jóvenes de ambos sexos 

que cada año al acercarse el 12 de diciembre. parten de sus comunidades hacia Mérida 

portando una antorcha en una carrera de relevos para llegar justo el día de la 

celebración al santuario de la Virgen de Guadalupe que desde hace tiempo se ha 

otorgado a la iglesia que se encuentra en el barrio de San Cristóbal de la ciudad capital. 

Hasta hace algunos años tenia lugar una fiesta de reducidas dimensiones, actualmente 

., - Les llamarnos sectas porque aunque surgieron de un movimiento disidente del 
protestantismo no todas siguen los preceptos de esta religión pues algunas de ellos ni siquiera 
tienen a la Biblia como libro sagrado ni se autodenominan como tal. Cada uno de ellos se 
autoasumen como poseedores de la verdad y de la posibilidad de salvarse cuando venga el fin 
del mundo. 
" - Cuando hablamos de sectas nos referimos a "una asociación de carácter voluntario que 
rompe con la rigidez característica de la Iglesia y con los valores dominantes de la sociedad 
civil; exige un sometimiento absoluto y cumplimiento de ciertos méritos; posee un fuerte sentido 
de autoidentificación. mantiene un status de elite que desarrolla entre sus integrantes un grado 
de autoconciencia; utiliza la expulsión como un instrumento de coerción hacia los conversos y 
desarrolla una justificación de tipo ideológico para su disidencia". B. Wilson, Sociología de las 
sectas religiosas, pp .. 28-35. 
"'.- Los gremios son agrupaciones de hombres, mujeres o ambos en torno a un santo que es 
reconocido como protector al que se rinde culto una vez al año. El origen de estas asociaciones 
parece situarse en las cofradías coloniales. 
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la importancia de las festividades ha crecido hasta convertirse en una de las fiestas más 

importantes del pueblo yucateco, incluso en algunas escuelas privadas de orientación 

católica se suspenden las actividades. Es interesante señalar que esta actividad 

religiosa se encuentra asociada con algunos símbolos patrios como la bandera nacional 

y una cierta insinuación asociada al nacionalismo como cuando se dice que "es la 

madre de todos los mexicanos" o bien que "cuida y protege a México" 

Pero aún en estas expresiones colectivas las actividades y funciones de lo 

religioso y lo civil se observan bien delimitadas. aunque ello no implica la renuncia de 

los representantes religiosos a tratar de mantener los nuevos espacios que les permitió 

el sistema político en los últimos 15 años o recuperar los que tuvieron en el pasado. 

Este proceso puede verse claramente en Ucí, municipio de Motu! donde se aprecia 

como los cargos civiles se han fortalecido ampliando cada vez más su esfera de 

influencia y apropiándose de espacios antes considerados del dominio religioso como 

los gremios y la fiesta patronal. La extensión del ámbito civil significa que es a través de 

este espacio donde se manifiesta el poder y la autoridad local. Así la organización de 

las actividades que implican los mayores niveles de participación colectiva ha quedado 

a cargo de las autoridades de la estructura política forma1 76 

La participación de la iglesia se circunscribe a la celebración de los rituales 

propios de la liturgia como las misas y las procesiones en el catolicismo y de las 

reuniones semanales en los otros cultos. Sin embargo, en la vida cotidiana y a lo largo 

de todo el año tienen lugar una serie de actividades que aunque se desprenden del 

culto religioso, implican acciones que tratan de retomar ciertos espacios del ámbito 

social mediante los cuáles la iglesia trata de extender su influencia y recuperar el 

control. La religión como otros ámbitos de la sociedad de Uci también ha 

experimentado cambios importantes tanto en términos ideológicos como simbólicos, sin 

embargo la presencia de la religión católica continúa siendo mayoritaria entre la 

población de esta comisaria. 

'" - En el caso concreto de Uci, es el comisario municipal quién se hace cargo actualmente del 
"remate" y la organización de la fiesta. El remate o adjudicación de la fiesta era hecha 
anterionnente entre los miembros de la comunidad. Por ahora la fiesta se remata entre los 
grandes distribuidores de productos industrializados corno las industrias cervecera o 
re fresquera 
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En general en los dos municipios estudiados, encontramos que en la vida 

cotidiana de las mujeres de Uci las actividades vinculadas con la práctica religiosa 

tienden a servir como elementos aglutinadores y organizacionales. Asi a lo largo del 

año tienen lugar una serie de actividades que se desprenden del culto religioso, que 

implican varios niveles de participación de la población, especialmente femenina por lo 

menos como espectadoras. 

Por lo que se refiere a la religión católica, dentro del espacio de culto se realizan 

diariamente durante la semana rosarios y novenas dedicadas a los diferentes santos 

del pastoral católico como San Felipe de la Cruz patrono de los jóvenes en ferbrero. 

San Dieguito Alcalá en noviembre, San Antonio de Padua en junio, la Virgen de la 

Asunción, etc. Para llevar a cabo estos rezos existen las rezadoras, son 5 señoras de la 

comunidad que cobran de $6.00 a $20.00 según lo largo de los rosarios. Cada semana 

ya se sábado o domingo se celebra una misa que oficia el sacerdote de Motul. La 

celebración de la misa se hace en maya y español, aunque según el sacerdote 

numerosas personas se l1an quejado por el uso del maya, ya que no lo hablan ni lo 

entienden. Además de las fiestas colectivas como los gremios y la fiesta patronal. 

En este municipio la información recabada por nosotros señala que la presencia 

de las otras formas no católicas son notoriamente menores que en el municipio de 

Valladolid. Sólo nos fue posible identificar dos sectas: el templo Rey de Reyes que tiene 

una antigüedad de 20 años y el templo de Emmanuel que tiene 2 años. El número de 

miembros entre ambos templos apenas llega a 80. Al decir de los encargados la 

asistencia ha disminuido notablemente en los últimos 5 años cuando se inició el colapso 

de la industria henequenera. Ninguno de los entrevistados pudo explicar con claridad 

las causas de este fenómeno· algunos dijeron que la gente se había retirado porque no 

le gustaba la disciplina del culto77
; otros lo atribuyeron a la imposibilidad de seguir 

cumpliendo con la obligación económica para el mantenimiento del templo y del pastor, 

11 
.- Entre las obligaciones que deben cumplir se encuentran: salir a otros pueblos a predicar 

con sus propios recursos y aportar parte de su salario para los gastos de los actos litúrgicos. 
Estan sujetos también a varias prohibiciones como beber alcohol, asistir a bailes, casarse con 
personas ajenas a su religión. A las mujeres se les prohibe cualquier tipo de maquillaje y ropa 
como pantalones y bermudas. La trasgresión de estas normas implica "una ofensa a Dios" y por 
lo tanto el merecimiento de un severo castigo que ninguno de los entrevistados acertó a 
describir, pero que esta relacionado con el fin del mundo. 
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ya que según los entrevistados éste no tiene ninguna otra ocupación que le proporcione 

ingresos propios78
. Otros más (entre ellos los pastores) coincidieron en señalar como la 

causa principal de la deserción la intensificación del movimiento migratorio tanto de 

hombres como mujeres que se da en la comunidad y en el municipio. 

7.1.- Identidad, fiestas y recomposición religiosa 

Las diversas formas de organización promovidas por la religión, en sus diferentes 

orientaciones. permite la participación activa de la población en espacios en los que 

interactúan con un cierto margen de "libertad", ya que estas actividades quedan en 

manos de la gente que integra los diferentes grupos y que en ocasiones hacen uso de 

estas agrupaciones para otros fines que no son estrictamente religiosos. 

Fuera del espacio de culto la Iglesia católica ha realizado algunos cambios en su 

organización a fin de contrarrestar el avance de los grupos religiosos no católicos, 

(particularmente los protestantes) y ejercer mayor control sobre sus feligreses. Las 

principales innovaciones que tienen que ver con la formación de diversos grupos que en 

muchas ocasiones están integrados mayoritariamente por parientes, amigos o vecinos 

que funcionan durante todo el año. Están representados por cuatro Centros 

Pastorales78 estratégicamente situados en cada uno de los cuadrantes del pueblo. 

Éstos a su vez se subdividen en varios Centros Familiares que funcionan en casas 

particulares y se reúnen una vez a la semana. El principal objetivo de estas 

agrupaciones es discutir y reflexionar sobre la organización, funcionamiento y 

contenidos teológicos de la religión católica. sin embargo en variadas ocasiones estos 

espacios son utilizados para tratar problemas cotidianos que afectan a los asistentes a 

estos centros. funcionando corno "grupos de autoayuda"80 

78 
.- Don Feliciano Can ministro de esta iglesia nos dijo "No trabajo en otra cosa, estoy dedicado 

al entendimiento de la pal;:ibrn de Dios. los mismos hermanos me dan para mi manutención" 
70 

- La mayoria de los asistentes a estos Centros Pastorales son mujeres y generalmente quien 
tunge como coordinador en cada uno de estos centros, es el representante de la Acción 
Católica en la comunidad. mientras que en los Centros Familiares uno de los asistentes hace 
las veces de coordinador 
"º.- Además de estas organizaciones existen otros grupos que tienen por objeto extender su 
influencia en todos los grupos de edad como la Agrupación Católica de Adolescentes y Niños 
(ACAN) en donde los carrios directivos están a cargo de mujeres. En palabras del sacerdote 
Rosado esta agrupación tiene como fines "santificar, formar cristianamente la conciencia de los 
niños y jóvenes transmitiéndoles los valores de humildad, obediencia y amor a Dios, a sus 
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En esta comunidad la diferenciación religiosa no representa una fuente de 

conflicto entre los habitantes. cada una de estas manifestaciones religiosas tienen sus 

propios espacios y son respetados por los demás. Esto puede estar relacionado con el 

hecho de que la presencia de manifestaciones no católicas es mucho menor que la 

católica, cuya influencia es todavia muy importante entre los habitantes de la 

comunidad. Por otro lado es pertinente señalar que la diferenciación religiosa que se 

observa en este municipio es una muestra de lo que ocurre a nivel del estado, donde en 

los últimos años han proliferado las orientaciones protestantes y sectas que tienen 

diversas denominaciones corno las ya mencionadas 

En relación con las otras manifestaciones religiosas en Ucí, se localizaron el 

culto cristiano Rey de Reyes que según el rninistro81 tiene una antigüedad de 42 años 

en la comunidad y el Templo de Emmanuel que llegó hace apenas dos años y esta a 

cargo de unos ancianos que viven en Motul. Las reuniones en ambos cultos tienen 

lugar cuatro dias a la semana. Como en el caso de la religión católica la mayoria de los 

asistentes son mujeres y niños cuyas actividades son coordenadas por un 

representante masculino. El contenido de estas reuniones es básicamente religioso y 

esta integrado de lecturas biblicas, cánticos y sermones aunque también se llegan a 

tratar problemas personales y familiares de los miembros. En el discurso se hace 

frecuente alusión a los católicos comparándolos negativamente con ellos, les llaman 

"mundanos" porque toman. bailan y "no siguen la palabra de Dios", a diferencia de ellos 

que serán los únicos que se salvarán cuando llegue el fin del mundo. Asimismo· 

destacan la importancia del trabajo y se enfatiza su valor a través de los beneficios 

materiales que se obtienen Asi don M. Cetz nos dijo: 

no tengo vicios gracias a mi religión que me ha enseñado mucho como 
el ser un "esclavo ele/ trabajo" pues además de trabajar el henequén, 
trabajo las abejas y vendo "chinas" en Tefchac Puerto. 

padres y a sus semejantes". El contenido de la información transmitida a los niños y jóvenes no 
se limita al campo religioso, sino que incluye otros tópicos de la vida cotidiana. 
" .- Don Feliciano Can ministro de esta iglesia nos dijo "No trabajo en otra cosa, estoy dedicado 
al entendimiento de la palabra de Dios, los mismos hermanos me dan para mi manutención" 
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Las nuevas manifestaciones religiosas tienen una concepción del mundo en 

donde se privilegia lo individual sobre lo colectivo lo que en buena medida otorga al 

individuo la responsabilidad de su vida y su salvación en la medida en que depende de 

su voluntad seguir o no "la palabra de Dios". 

En el aspecto identitario se reconocen como mayas, básicamente porque se 

consideran parte de un pasado común y son hablantes de la lengua maya. Pero 

también como yucatecos y mexicanos, porque "asi lo dice el ministro y los predicadores 

que vienen a darnos la palabra de Dios". En cuanto a otros referentes de identidad 

étnica como los rituales de la milpa son considerados corno "supersticiones o 

falsedades que ofenden a Dios". además de que no tienen ninguna efectividad. 

Asimismo las fiestas católicas como los gremios y la fiesta del Santo Patrón son vistas 

corno simples pretextos para alcoholizarse y gastar el dinero que la familia necesita 

para cosas necesarias Sin embargo esto no significa que no se preocupen por la 

agricultura. sino que al considerar a Dios como el único que controla las fuerzas de la 

naturaleza es a quien se debe pedir y agradecer los beneficios, lo que hacen a través 

de los sermones y cantos. 

En esta comunidad corno en otras se observó que después de la cosecha se 

llevaron al templo una parte de los alimentos para compartirlos con los demás como 

una forma de agradecimiento. En las religiones no católicas no parece haber fechas ni 

ritos especiales u objetos simbólicos evidentes, canalizándose todo el poder del culto 

sobre el ministro o pastor quién es considerado como el único autorizado para 

comunicarse con un Dios concebido como ser único y todopoderoso con quién no es 

posible comunicarse directamente 

Los católicos en cambio mantienen con sus santos una relación directa ya que 

aunque éstos tienen una connotación terrenal, al mismo tiempo se encuentran en el 

nivel de la divinidad por lo que son vistos como los verdaderos intermediarios entre 

ellos y Dios. Esta percepción esta basada en una relación de destinador-destinatario 

(Giménez. 1978) en la que los santos son las divinidades que le otorgarán beneficios 
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pero también pueden ocasionar daños sí no son reverenciados o si son ofendidos por el 

comportamiento de los hombres.82 

Dentro de las manifestaciones religiosas de la fe católica en Ucí tienen lugar 

algunas celebraciones que implican diferentes niveles de participación entre la 

población. Entre las fiestas más importantes por cuanto representan el mayor nivel de 

participación colectiva y comunitaria están La Fiesta del Santo Patrón, la de San 

Dieguito, de la Virgen de Guadalupe y los gremios. En contraste se encuentran aquellas 

que se reducen al ámbito familiar como el Hanal Pixan o Ceremonia de los Muertos, el 

Hets mek o bautizo maya. 

7.2.- Los gremios: nuevos significados 

En contraposición. para los católicos. los gremios continúan siendo una manifestación 

de la religiosidad colectiva, aunque como en el caso de Uci presentan algunos cambios 

en su estructura. Actualmente existe una división entre aquellos que los habitantes 

califican como gremios "grandes" y los gremios "chicos". En cuanto a los primeros son 

sólo dos: El Gremio de la Acción Católica que está integrado básicamente por mujeres 

pertenecientes a esta asociación y que son quienes costean la celebración y el Gremio 

de los Jornaleros. considerado el más importante y el más numeroso. Anteriormente 

agrupaba a los traba¡adores henequeneros pero en la actualidad lo integran solamente 

un grupo compuesto por 17 parejas que se autonombran "socios", quienes se turnan 

tanto en la directiva de esta "sociedad"83 como en la realización del gremio. Son estos 

dos quiénes reúnen el mayor número de participantes de los habitantes del pueblo 

incluyendo a las autoridades civiles. Por lo que se refiere a los segundos, se reducen a 

4 o 5 de las familias más acomodadas del pueblo y cuyo nivel de participación es 

l11111tado a familiares y amigos cercanos. 

11 ~ .- Esto coincide con lo que señala Salles, "La necesidad de creer en un poder mágico, no 
terrenal, es un rasgo muy importante de las concepciones populares que implican una visión del 
mundo donde existen relaciones imbricadas con lo sagrado, que participa e interviene 
directamente en los asuntos terrenales y de naturaleza personal" (En muchos lugares y todos 
los días. 1997, pp.,77) 
"'.-Según los entrevistados gracias a esta sociedad ha podido seguirse realizando este gremio 
ya que debido a las condiciones económicas que prevalecen en la comunidad. una sola familia 
no pueden hacerse cargo de los gastos que implican la celebración gremio. 
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La celebración de los gremios tiene lugar durante una semana del mes de junio, 

siendo los días 12 y 13 del mes de junio los más importantes. Se inician con los 

llamados gremios "chicos"8
'' o "familiares" que se realizan previamente a los grandes y 

son organizados por algunas de las familias con mayores recursos, la mayoría de ellas 

con parientes. generalmente hijos o nietos, trabajando fuera de la comunidad ya sea en 

la peninsula o en los Estados Unidos que cada año mandan dinero para el festejo e 

incluso asisten con sus familias. Debido a que el mayor peso de los gastos en los 

gremios particulares. son solventados por uno de los miembros de la familia. se 

autonombran corno ··dueños·· del gremio. Esto no implica solamente el nombre sino que 

encierra una idea de propiedad de tal modo explicita. que significa la prohibición para 

los demás habitantes de celebrar este gremio. Sin embargo la asistencia se restringe al 

resto de la población y solamente los familiares y amigos cercanos de los 

organizadores part1c1pan en la celebración. los demás habitantes se han convertido en 

meros espectadores no teniendo ingerencia ni en el ámbito religioso ni en el festivo. Al 

decir de los organizadores estos gremios se realizan desde tiempos de sus mayores, 

sólo que en aquél entonces se invitaba a toda la población. 

Los denominados "gremios grandes" tienen lugar los días 12 y 13 de junio 

paralelamente a la fiesta patronal. El dia 12 esta destinado al Gremio de la Acción 

Católica o de las Señoras quiénes lo realizan con la cooperación en especie y en 

trabajo de todas las integrantes de la asociación. De acuerdo con los recursos que se 

tengan, se ofrece la comida ceremonial o relleno negro85 o bien solamente panecillos y 

84 Estos gremios se realizan en honor a San Antonio, al Cristo de las Ampollas, a la Virgen de 
la Asunción y al Santísimo y según los habitantes anteriormente estaban abiertos a toda la 
comunidad, pero la falta de recursos ya no permite hacer un gasto tan fuerte y por eso 
solamente se invita a la familia. Lo continúan realizando porque "es la costumbre de los 
mayores que ellos quieren continuar" y porque "quieren estar bien con Dios para que les vaya 
bien". 
"'' .- El relleno negro parece ser la comida ceremonial más utilizada para ocasiones especiales 
ya sean familiares o comunitarias. Consiste en un caldo negro un poco espeso, que se prepara 
con una pasta elaborada con chile quemado, tomate y sal y que se deshace en parte del caldo 
que quedó del cocirrnento del cerdo, las gallinas y pavos. Esta pasta o "recado" como le llaman 
los yucatecos se afiade a la carne junto con una especie de albondigón hecho con carne de 
puerco. Para su cocimiento los hombres cavan previamente un hoyo en la tierra cuyo fondo es 
cubierto por brazas de carbón calientes y madera que servirá como horno llamado pib El guiso 
se coloca en grandes peroles (o painas. como les llaman) y se cubren con hojas de plátano 
donde se enterrará el guiso toda la noche hasta que se cosa. por un lapso de 10 a 12 hrs. Villa 
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pastelitos hechos por ellas. La participación es. libre y abierta para toda la. población 

tanto en el plano religioso como festivo, sin más restricción que el agotamiento de los 

recursos. 

El dia 13 tiene lugar el Gremio de los Jornaleros considerado como el más 

grande e importante. Está integrado por 17 socios86 y sus respectivas esposas que 

cada año se turnan para la realización de la fiesta, asi como para ocupar los puestos 

directivos. Estas son las familias que ocupan el estrato social más alto de la comunidad, 

pero que a diferencia de los ""dueños"" de los gremios familiares. no basan su posición 

en la migración, sino en su participación en diversas actividades locales como el 

comercio o la política. Aunque todos los socios cooperan para los gastos del gremio, la 

mayor parte queda a cargo del "'dueño"'87 del gremio y su familia. En este gremio la 

fiesta religiosa y la comida están abiertas para toda la población y significa junto con la 

fiesta patronal. la más amplia expresión colectiva. Esta fiesta hace alusión a un pasado 

mitificado donde habia abundancia de traba¡o y de recursos. pero donde no tiene 

cabida la situación de su¡eción y expoliación que caracterizó el auge henequenero. La 

continuidad de este gremio representa la resignificación de una identidad que se 

encuentra anclada en la relación con tierra aunque sea en el plano imaginario, ya que 

actualmente tiene un efecto meramente simbólico de pertenencia. 

El ritual de los gremios consiste en una procesión que sale de la casa de la 

familia del dueño, compuesta por los familiares y amigos acompañados de música, 

cantos voladores y llevando como ofrendas flores, velas, pañuelos y manteles bordados 

que deben llevar a la iglesia donde tienen lugar algunos rezos que son hechos por una 

rezadora previamente contratada. Después de la actividad religiosa, la procesión 

--------·- -··-- ---- ------·---·-----

Rojas (1978, pp. 358), hace referencia a este guiso cuando describe la fiesta de las cruces 
señalando que "'en esta ocasión la parte principal de las ofrendas consistió en la comida 
excepcional llamada relleno"" 
'" .- Los integrantes del Gremio de Jornaleros tiene depositado en el banco un fondo formado 
por las aportaciones que durante todo el año hacen cada uno de los socios y que se destinan a 
apoyar al socio que ese año será dueño del gremio. También son depositadas las utilidades 
que se obtuvieron ese año, básicamente producto de la venta de cerveza y de la entrada a las 
corridas y a los bailes. 
87 

.- Como en el caso de los gremios particulares, también los 17 socios del gremio se han 
adjudicado la propiedad de este gremio, con la diferencia de que en este caso es colectiva y 
rotativa y está abierta a la incorporación de un nuevo miembro, que deberá ser aprobado por 
los actuales socios y tener los suficientes recursos económicos para solventar los gastos. 
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regresa a la casa del dueño que ofrecerá la comida88 y las bebidas. Como parte de la 

procesión que lleva al gremio a la casa del socio del próximo año se ejecuta el "baile de 

la cabeza de cochino" por parte de algunos de los integrantes. Aunque nadie pudo 

explicar su significado es un elemento importante de la celebración de los gremios y al 

parecer en el pasado tenia connotaciones con abundancia. 

Observando en conjunto la composición de los gremios podemos decir que 

cuando menos en Uci es quizá este momento el único espacio simbólico que muchos 

de sus habitantes tienen para mantener sus relaciones con la divinidad y 

consecuentemente con el territorio como espacio sagrado. Ante la desaparición de su 

relación con la tierra como campesinos por una parte y la nula ingerencia que tienen en 

la celebración de la fiesta patronal, algunos habitantes de esta comunidad se han 

apropiado de los gremios como la expresión colectiva que para ellos tiene más 

significado en la medida en que su participación en la organización y la realización es 

más directa y hasta cierto punto más individual o acaso familiar89
. Sin embargo de 

continuar esta situación tenderán a ser más la expresión de una identidad individualista 

de clase que colectiva o comunitaria. a través de la cuál se reproducia y se renovaban 

los antiguos lazos de solidaridad. El significado actual es que simbolizan en última 

instancia la restauración de sus vincules de pertenencia con el territorio en cuanto 

espacio sagrado. 

Por otra parte es interesante señalar que en general las familias que tienen a su 

cargo la realización de los gremios como de la fiesta del santo patrón, se han 

autoerigido en depositarios y "guardianes"90 de las "tradiciones" y de las "costumbres" 

'·'.-En los gremios familiares la comida es ofrecida por el dueño. pero el consumo de cervezas y 
refrescos es pagado por los invitados. que puede interpretarse como una forma de reciprocidad 
ya eso le permite al dueño del gremio de recuperar algo de lo invertido. La concesión de las 
bebidas es otorgada por el comisario municipal 
"" .- Seg[m don Gandido May el Gremio de Jornaleros se inició en 1938 y su papa fue uno de 
los fundadores. En ese entonces todos los socios eran ejidatarios que trabajaban en las 
plantaciones de henequén "y durante muchos años fue asi, hasta que se acabó el henequén". 
"u.- Asi la última persona que remató la fiesta que fue el comisario municipal, dijo que en esta 
ocasión él decidió quedarse con la fiesta porque a las industrias cerveceras nos les interesaba 
la vaquería que es el baile regional porque es gratuito y decidieron quitarlo durante los años que 
remataron la fiesta. pero la gente considera que si no se celebra este baile que "es de nosotros" 
entonces no es fiesta. Según palabras textuales de Don Carmen May, comisario municipal (en 
el momento de la investigación) "tuvo que sacrificarse en bien de la comunidad y rescatar la 
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que los identifican interna y externamente y que les da sentido .como comunidad frente 

a los demás. En esta autoidentificación se conjugan elementos provenientes de la 

cultura occidental y unos pocos de la cultura maya. La tendencia es la redefinición de 

una identidad más inclusiva. en la cual han incorporado y se han apropiado de nuevos 

elementos que son reinterpretados en función de su matriz cultural. 

7.3.- Resignlficación de la fiesta patronal 

Por lo que se refiere a la fiesta patronal que está dedicada a San Antonio de Padua se 

realiza también en los dias del 5 al 14 del mes de junio. Hasta hace algunos años la 

fiesta se "remataba", es decir se sometia a una especie de subasta entre los habitantes 

de la comunidad. En los últimos años debido a las condiciones de carencia y 

desempleo que predominan es la zona henequenera, "el remate" o adjudicación de la 

fiesta ha sido "ganado" por las autoridades civiles y las representaciones locales de la 

industria cervecera, dando a la fiesta un sentido más comercial que simbólico, pues 

incluso la vaqueria o baile tradicional mestizo con el que inicia la fiesta se ha 

transformado de un evento del pueblo como se consideraba anteriormente en una 

reunión elitista, pues para poder entrar se exige que las mujeres porten el terno o traje 

de gala y los hombres vistan el traje tradicional masculino, que en el primer caso 

solamente poseen las familias de mayores recursos y en el segundo ha dejado de 

usarse. 

Para dar un toque más moderno se hacen concursos de grupos jaraneros 

provenientes de otras partes de la región. de entre los cuáles resulta uno ganador y se 

elige a una de las jóvenes como reina de la fiesta. misma que es coronada por las 

autoridades civiles locales. Desde luego este baile deja al margen a gran parte de la 

población que se convierte en simples espectadores de un espectáculo que a fuerza de 

verlo tan lejano, empieza a parecerles ajeno. 

La fiesta patronal se inicia con la "bajada" del santo hacia un lugar accesible para 

los fieles donde permanecerá durante toda la fiesta. El aspecto religioso está integrado 

por diversos actos litúrgicos como novenas, rosarios y misas que están a cargo de los 

fiesta y que va a seguir haciéndolo hasta que la gente se lo pida y él pueda continuar 
haciéndolo". 
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organizadores de la fiesta y de los dueños de los gremios. La parte social de la 

celebración está representada por el baile tradicional de la "vaquería" y los bailes 

modernos que tienen lugar por las noches en una plataforma que se encuentra cerca de 

la iglesia y las corridas de toros. El primero es amenizado por un grupo de músicos 

originarios de la comunidad. mientras que para los segundos se contratan conjuntos 

musicales que e¡ecutan mt:1sica de moda durante todas las noches que dura la fiesta. 

Asimismo alrededor de la pista se instalan puestos de comida y venta de refrescos y 

cervezas donde se da un alto consumo de alcohol 

Previamente al primer baile debe realizarse la "vaquería" en donde los asistentes 

(hombres y mujeres) vestidos con el vestido regional. bailan al son de la jarana. En la 

actualidad este primer baile es realizado por grupos especializados de baile regional 

promovidos por varios municipios del estado. Los que asisten a la fiesta patronal de Ucí 

provienen de otras comisarias del municipio de Motul e incluso de otros municipios 

cercanos. Los grupos jaraneros están integrados por jóvenes de ambos sexos que 

portan el llamado "traje regional" y que compiten entre si para elegir al mejor tanto en 

presentación como en habilidad para la ejecución del baile. "Antiguamente -dice don 

Eleuterio- todo el pueblo participaba en la vaqueria. todos entraban a bailar porque era 

la fiesta del pueblo. pero a/Jora la gente de Ucí casi no sale porque viene gente de otras 

partes a lucirse, ya no es lo mismo". Cada uno de los grupos jaraneros que participan 

seleccionan a una de sus integrantes como "embajadora" que es quién preside el 

desfile llevando en la cabeza una "ramada"91 que es un adorno elaborado con papel de 

colores en forma de piñata y que trae en su interior una botella de licor y galletas. La 

elaboración de la ramada es tomada muy en cuenta a la hora de elegir al grupo 

ganador. cuya embajadora será la reina de la fiesta. 

La corrida de toros como la vaquería es considerada como una manifestación 

popular y es parte medular del sistema de fiestas en Yucatán. Para su celebración es 

"' .- La ramada es un adorno elaborado con papeles de múltiples colores y que semeja una 
especie de lo que conocemos como piñata y que es ofrecida como una promesa hecha al santo 
por algún favor recibido o por una petición. La persona que hace la promesa compra la ramada 
que es elaborada por dos señores ele Uci que se especializan en ello. Después de terminada la 
vaquería la ramada es llevada a la iglesia "para ser presentada al santo", para posteriormente 
entregarla a otra persona que se compromete a elaborar el próximo año. El costo de la 
elaboración es ele mas ele $100.00. aciemas de lo que lleva como ofrenda. 
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necesaria la construcción de un coso o "tablado" como le llaman, que esta a cargo de 

los hombres de la comunidad y en el que se utilizan materiales como la madera y la 

palma o guano. Se divide en determinado número de espacios que son rematados por 

el organizador de la fiesta entre aquellos que tienen los recursos económicos para 

participar y que pueden ser o no de la comunidad. Ellos son quiénes construyen los 

palcos con la ayuda de familiares y amigos y son conocidos como palqueros. Esta 

inversión se recupera posteriormente cuando se cobra por presenciar la corridas que 

tienen lugar durante los cuatro fines de semana que dura la fiesta. El organizador de la 

fiesta es el encargado de contratar a los toreros, a los vaqueros y de conseguir a los 

animales que se van a torear92
. La asistencia a este espectáculo es muy nutrida pues 

los espectadores son tanto del pueblo como de otras comunidades cercanas e incluso 

de Mérida. 

Es interesante que en todas las actividades religiosas colectivas como las ya 

mencionadas y otras no detalladas como las que se realizan en torno a la Virgen de la 

Asunción en agosto, la de Dan Dieguito de Alcalá en noviembre y la de la Virgen de 

Guadalupe en diciembre destaquen como uno de los puntos culminantes de la 

celebración, las procesiones que tienen lugar en las calles aledañas a la iglesia o por 

todo el pueblo y en donde participa gran parte de la comunidad desde los ancianos 

hasta los niños y jóvenes y lo mismo hombres que mujeres. Se percibe un ambiente de 

fiesta entre los asistentes que se hacen acompañar de cantos, música. voladores, flores 

y gran camaraderia que contrasta notoriamente con la solemnidad que la liturgia 

católico impone a este ritual. Desde luego las figuras principales son las imágenes de 

las divinidades a quiénes es un honor cargar sea en escultura o en estandarte y debido 

a que la presencia del sacerdote no es necesaria, la gente la organiza en la forma y con 

los elementos que prefiera. Cabe señalar que dentro de la fiesta patronal, esta actividad 

es junto con los gremios los espacios donde los participantes son mayoritariamente de 

la comunidad. 

92 
.- Los toros son alquilados o producto de una promesa del ganadero que por ello cede a un 

animal para la corrida. Éstos son los únicos toros que se matan durante la corrida ya que los 
alquilados solamente se torean. La carne del animal es vendida entre los asistentes para la 
elaboración de un guiso llamado chocolomo que consiste en carne de res cocida en caldo que 
se adereza solamente con sal y algunas especies. 
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Actualmente la gran mayoría de los asistentes a los eventos sociales de la fiesta 

patronal provienen del exterior de la comisaria. Lo mismo en la vaquería como en los 

otros bailes e incluso en los gremios es notoria la presencia de personas ajenas a la 

comunidad. De esta forma la fiesta patronal ha dejado de ser el espacio de expresión 

colectiva por excelencia donde se manifestaba con cierta libertad la percepción religiosa 

popular que significaba la ruptura con lo cotidiano y de alguna manera con las normas 

habituales de comportamiento, asi como la posibilidad de expresar o "liberar" una 

buena parte de las frustraciones que les proporcionaba si condición de subordinación. 

En general la fiesta patronal en la zona henequenera tal como se observa en Uci, 

tiene ya matices que evidencian un cambio tanto en el sentido como en el significado y 

su realización depende mucho más del exterior que de la participación de la comunidad. 

El significado eminentemente religioso y simbólico que representa, está siendo 

paulatinamente matizado por una connotación cada vez más mercantilista93
, resultado 

de las condiciones soc1oeconómicas que han sido determinadas por el desarrollo 

histórico de esta zona. Asimismo este evento nos muestra una vez más la división 

existente entre el ámbito religioso y el civil, aunque eso no signifique, cuando menos 

hasta ahora, que exista una relación conflictiva entre ambas instancias. 

7.4.- El sistema de fiestas en el oriente 

En este proceso de recomposición religiosa podemos ver que una situación diferente se 

presenta en las comisarias del oriente vallisoletano. En este municipio los eventos 

religiosos mencionados, se encuentran articulados a elementos culturales simbólicos 

provenientes de la cultura maya. que dan otro matiz al fenómeno religioso en relación 

con la identidad. La responsabilidad de su organización continúa estando a cargo de los 

miembros de la comunidad a través del sistema de cargos. Esto pudo ser observado en 

Kanxoc, donde ambas festividades son organizadas por un grupo integrado por algunos 

de los hombres de mayor edad y prestigio entre los habitantes, llamados nojoch o 

mayores. Aunque en el nivel manifiesto sus funciones están delimitadas al ámbito 

•n_ La persona fisica o mercantil que remata la fiesta tiene el control absoluto sobre la 
organización y los beneficios económicos que de ella se obtengan a excepción de lo 
relacionado con la iglesia. Es quién otorga las concesiones para la venta de alimentos, bebidas 
y otros productos, asi como de los bailes modernos que tienen lugar durante las noches que 
dura la fiesta que implican entrada y bebida 
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religioso, hay indicios94 que nos permiten suponer que tienen cierto grado de ingerencia 

en el ámbito civil, sobre todo en lo que se refiere a la toma de decisiones. 

La estructura del sistema de cargos religiosos de Kanxoc está integrado por este 

grupo de ancianos95 que son tratados con gran respeto por la comunidad y aunque 

aparentemente no pertenecen a ninguno de los dos esquemas politicos como una 

representación del poder. juegan un papel determinante en la vida político-religiosa. 

sobre todo los que se encuentran en los cargos más altos de la jerarquía que son los 

dos h'men ob o curanderos llamados nohoch o mayores. siendo él de más alta jerarquía 

el nojoch prioste también denominado jefe o gran seriar. Además de los h 'menoob, este 

grupo de ancianos está integrado por otros 5 o 6 más, que se consideran tienen mayor 

experiencia y conocimientos sobre las diversas actividades que se realizan durante la 

fiesta patronal . 

Asi los nohoc/1 o mayores son la máxima autoridad y el nojoc/1 prioste es quién 

ocupa el cargo más alto. incluso mucho más que el sacerdote católico96
, quién durante 

la fiesta patronal y los gremios tiene una participación marginal pues su única actividad 

consiste en la celebración de las misas. Entre la población y los representantes de la 

iglesia católica se dan relaciones conflictivas97
, que se manifiestan en las esporádicas 

°' Los hombres que integran este grupo son personas que tienen gran autoridad y prestigio y 
es comlin pedirles consejo o su opinión ante hechos o decisiones que afecten a la población . 
Los más altos dirigentes o no/Joc/J principales. (mayor de mayores) dificilmente pueden ser 
entrevistados ya que se encuentran rodeados del halo de misterio que recubre a quién ejerce 
el poder. 
"'' .- Villa Ro¡as (ibid, pp.206-207). denomina a la forma de gobierno entre los cruzoob, como 
una teocracia-militar y consrgna la existencia de un grupo gobernante al que llama Consejo de 
jefes. que estaba integrado por todos los representantes de las compañias y el jefe supremo 
llamado Nol10c/1 Tata o Gran Padre que estaba siempre presente presidiendo las asambleas 
donde se tomaban decisiones de carácter civil o religioso 
"".- La celebración de la mrsa durante la fiesta patronal. esta a cargo de uno de los sacerdotes 
de Valladolid. con él que la población no mantiene buenas relaciones. Así es comlin que 
aproveche la ocasión para llamarles la atención por el descuido en que se encuentra la iglesia, 
asi como por su actitud más preocupada por la parte "pagana" -como le llama- de la fiesta. es 
decir el baile, las corridas. la comida y la bebida (a los que por cierto no esta invitado), que por 
el aspecto religioso. 
97 

.- La gente de la comunrdad por su parte se queja de que el sacerdote se niega a venir a 
oficiar misa porqué no se le pagan sus gastos de gasolina y el precio que cobra por el servicio 
litlirgico. Además de que siempre que viene -según los entrevistados- los regaña por ser 
"malos cristianos" y les reprocha ser "poco obedientes" y no seguir fielmente los preceptos de 
la iglesia. En ocasión de esta fiesta tuvimos oportunidad de estar presentes en la misa y 
constatar cómo el sacerdote les reclama "no haberlo invilado a la fiesta" y darle más 
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visitas del sacerdote que se limita a oficiar el acto litúrgico. Su presencia es muy escasa 

y casi siempre en ocasión de situaciones especiales como la fiesta patronal o una boda. 

En general de acuerdo con nuestra información en este municipio la influencia de 

la religión y la iglesia católica es menos importante que en las otras comunidades 

estudiadas, lo que ha ocasionado que el espacio religioso quede casi totalmente en 

posesión de los miembros de la sociedad. Respecto del sacerdote católico, pudimos 

observar que cuando menos en Kanxoc, aparece como una figura extraña, ajena, que 

viene eventualmente porque su presencia es importante para ciertos momentos ya que 

finalmente es un intermediario ante la divinidad, pero con el que no se tiene más 

relación que la estrictamente necesaria. 

Esta autonomía religiosa ha permitido que estas comunidades reinterpreten bajo 

su propia óptica cultural la religión impuesta, lo mismo la católica que las acepciones 

protestantes, o las expresiones religiosas o sectas, que representan nuevas formas de 

relacionarse con el mundo de lo sagrado. Sin embargo no puede soslayarse que las 

diferentes formas religiosas no católicas. están incidiendo en el mundo simbólico de los 

campesinos mayas. Así la penetración de las llamadas sectas o "hermanos" como les 

llama la gente tiene un efecto desintegrador, por lo menos en nuestro universo de 

estudio, con relación a algunos de los emblemas de la identidad colectiva que operan 

en el nivel comunitario e incluso regional que se reproducían y reforzaban 

continuamente a través de los rituales comunitarios, en especial aquellos mediante los 

cuáles se manifestaba solidaridad y la relación con el territorio. También es importante 

tomar en cuenta el efecto inmovilizador que tienen entre sus seguidores como resultado 

de los contenidos milenaristas de algunas de éstas sectas que plantean la posibilidad 

del fin del mundo actual y el advenimiento de un nuevo orden social donde "todos 

seremos iguales". 

Es entendible que aun en una comunidad como Kanxoc, considerada "como muy 

tradicional" tengan lugar cambios que indican que no se encuentra al margen del 

proceso de la modernidad y la globalización de la cultura y de la ideas. Es en este 

sentido que podemos hablar de la diferenciación religiosa y de la incorporación de 

importancia a los bailes y la corrida que a los santos. Esta misa fue la única participación del 
sacerdote en la fiesta patronal. 
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elementos provenientes de la cultura global, que han penetrado en la cultura. nativa y 

que al ser reinterpretados inciden en los referentes que conforman la identidad, dando 

lugar a una redefinición actualizada de ésta que permite al individuo y al grupo su 

reproducción social y cultural. 

De la información obtenida tanto de la encuesta como de las entrevistas en el 

trabajo de campo se desprende que aunque la población de Kanxoc es 

mayoritariamente católica pues representa el 75%, una parte significativa del 25% 

restante pertenece a las formas no católicas. En este municipio encontramos que el 

21.2% de los entrevistados pertenecen a las nuevas formas religiosas como la Iglesia 

de la Asamblea de Dios, la Iglesia de la Restauración. la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días (mormones). la Pentecostés y un 3.8% contestó no tener 

religión por lo que presumimos que pueden ser miembros de algunos grupos muy 

recientes como los llamados "Sabatices", Adventistas. los Testigos de Jehova o la Luz 

del Mundo que tienen escasa presencia en otras comunidades del municipio. Como 

podemos observar la presencia de otras orientaciones religiosas son notoriamente 

contrastantes con Motul donde sólo el 8.3% dijo pertenecer a expresiones no católicas. 

Al parecer la presencia de éstas tienen una existencia de menos de 20 años, habiendo 

un incremento de diversos grupos en los últimos 15 años. En Kanxoc la mas antigua es 

la Asamblea de Dios o Templo del Divino Maestro que según el pastor se fundó hace 

20 años y actualmente cuenta con 80 miembros aproximadamente. El lugar de culto es 

un templo de construcción moderna y el mas espacioso de los. templos no católicos ya 

que incluso dos de ellos sólo cuentan con una casa de paja. En general los fieles de 

estos grupos se reúnen por las noches 5 dias a la semana y el domingo durante todo el 

dia. 

En general estas manifestaciones religiosas imponen a sus feligreses las 

mismas prohibiciones que las de Uci, como son la realización de aquellos rituales 

considerados como paganos, tal son los casos de los asociados al cultivo de la milpa o 

las festividades religiosas colectivas como los gremios y la fiesta patronal ya que de 

acuerdo con nuestros entrevistados son consideradas "paganas" "inútiles" "que no 

sirven" y/o "contrarias a la creencia en Dios" pues carecen de efectividad y si en cambio 

"contribuyen al deterioro del patrimonio familiar y promueven el alcoholismo, el 
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paganismo y la violencia". También se aplican las mismas restricciones al uso de 

determinada ropa para las mujeres y el consumo de alcohol o la asistencia a fiestas y 

bailes de "gentiles" como dijo el pastor don G. Choc, al referirse a los católicos que 

"sólo se emborrachan. bailan y arman pleito". Asi las familias que pertenecen a 

cualquiera de las otros horizontes espirituales tienden a escindirse del resto de la 

población para participar exclusivamente en aquellas actividades autorizadas por su 

grupo religioso. Los únicos rituales permitidos por los grupos religiosos no católicos son 

el Hanal Pixan o Ceremonia de los muertos y el Hets-méek o bautizo maya, tal como 

sucede también entre los grupos de Ucí. 

Realmente los grupos no católicos que funcionan en Kanxoc aunque en términos 

absolutos han aumentado durante los últimos años, en términos relativos no tienen 

todavía una presencia importante en relación al número de miembros con que cuentan, 

ya que a excepción del la Asamblea de Dios, los demás, la Iglesia de la Restauración, 

la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y la Pentecostés tienen un promedio de 20 a 

30 integrantes cada una. La relevancia que han adquirido recientemente se debe más 

que nada a la identificación que muchos de sus miembros han hecho con uno de los 

dos partidos que tienen mayor influencia entre la población. Aunque todos los pastores 

entrevistados, negaron cualquier tipo de filiación partidista o campaña proselitista 

cuando menos dentro del espacio y actos litúrgicos, aceptaron que al término de las 

sesiones y en las afueras del templo "los hombres conversan de política" "pero cada 

quién es libre de irse con él que piense es el mejor y más le conviene". 

La recomposición del mundo sagrado que tuvo lugar después de la conquista y 

que se expresa actualmente entre los kanxoques en los rituales vinculados al cultivo de 

la milpa, los gremios y la fiesta patronal han sido durante mucho tiempo el núcleo 

alrededor del cuál se aglutina el mundo simbólico. convirtiéndose en emblemas 

sacralizados de la identidad colectiva. Respecto al primero ya fue ampliamente descrito 

y analizado en el capitulo anterior. por lo que en este capitulo abordaremos las otras 

dos actividades, destacando aquellos aspectos que consideramos determinantes como 

expresiones de identidad. 
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7.5.- Los gremios: una visión particular 

Los Gremios es una de las manifestaciones comunitarias de la religión católica más 

extendidas en Yucatán, sin embargo no existe una homogeneidad con respecto a su 

conformación ya que mientras en algunas poblaciones como Mérida, Ticul, Tizimin o el 

mismo Uci que ya describimos. esta festividad tiene una connotación laboral, en otras 

como es el caso de Kanxoc la relación con la actividad productiva no se manifiesta 

claramente aunque la mayoria de los participantes son campesinos que trabajan la 

milpa. 

Los kanxoques tienen una particular interpretación de los gremios que consiste 

en la existencia de uno sólo al que llaman El Gremio de las Cuarenta Horas. que tiene 

lugar en el mes de septiembre y que no está dedicado a ningún santo en especial y 

cuyo nombre hace referencia al tiempo que debe permanecer cada segmento en el 

interior del templo. Este gremio se subdivide en cuatro gremios de diez horas. de tal 

manera que cada uno de los cuatro gremios deben mantenerse diez horas dentro de la 

iglesia, aunque éstas no son continuas sino por turnos. Cada uno de los gremios al 

igual que en Uci realiza actividades parecidas y el ritual es básicamente el mismo98
. 

La celebración de los gremios es rotativa e involucra a todas las familias de la 

comunidad. excepto desde luego a quién no pertenece a esta religión. En Kanxoc el 

presidente del gremio, es presidido por un cuchnaal o diputado99 que es el responsable 

de la organización. pero que solicita la cooperación de parientes, amigos o cualquier 

otro voluntario para solventar los gastos, son llamados "socios" y vienen a ser una 

especie de invitados especiales que son tratados con deferencia con respecto a los 

demás invitados o asistentes too. pero aún éstos pueden colaborar en especie, dinero o 

98 
.- Una diferencia importante se observó en cuanto a la participación femenina ya que aunque 

la presencia de la mujer es notoriamente superior a la masculina, son más espectadoras que 
protagonistas ya que el peso del ritual está a cargo de los hombres, incluso ocupan el cargo de 
"noveneros o rezadores". 
99 .-Villa Rojas (1978, pp. 359) menciona que entre los cruzob también a los responsables de la 
fiesta patronal se le llama diputado y señala que "los diputados tienen libertad para solicitar la 
ayuda de otras personas" 
'
00 

.- Llamarnos asistentes a todas aquellas personas del pueblo que no fueron expresamente 
invitadas al gremio. independientemente de que hayan o no contribuido en algún aspecto, pero 
que está en libertad de asistir y a quién también se le proporciona comida y bebida sin 
restricción. 
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trabajo "si es su voluntad" como dicen los kanxoqueños. Comparativamente con Uci, en 

Kanxoc continúan operando los mecanismos de ayuda mutua y reciprocidad entre la 

mayor parte de los habitantes que toman parte en este festejo. La preparación de esta 

fiesta es organizada y supervisada por los dos nojoch principales, el llamado nojoc/1 

prioste que significa jefe, gran señor o mayor de mayores, y el otro h'men que ocupa el 

segundo lugar en esta jerarquia. quiénes previamente se reunirán con los responsables 

de los gremios para establecer el compromiso y detallar las diferentes actividades que 

se realizarán. La celebración requiere de tres dias en donde también se presenta una 

división del trabajo basada en los diferentes papeles sociales asignados a cada sexo. 

Las mujeres se dedicaran a guisar la comida ceremonial y las tortillas, mientras que los 

hombres son los encargados de preparar el pib u horno, matar y limpiar a los animales 

que se van a utilizar en los guisos. 

El ritual de los gremios está constituido por una procesión que está presidida por 

el responsable del gremio. su familia y un grupo de muchachas solteras vestidas con el 

traje regional que en este caso es un hipil bordado de hilo contado considerado como 

vestido de lujo. Se acompaña de imágenes religiosas principalmente de los santos 

patrones San Cosme y San Damián, de música de jarana y de cohetes o voladores 

como les llaman en Yucatán. Al llegar a la iglesia se hace la entrega de la ofrenda 

consistente en un adorno de gran tamaño llamado "ramillete" (similar a la "ramada" de 

Uci) elaborado con papel de china que se deposita en la entrada del templo. El 

sacerdote recibe al gremio y celebra la misa en maya y en español con el apoyo de los 

"noveneros" o rezadores. y finalmente en la casa de los cuchnaa/ ob o diputados de los 

gremios, se sirve la comida ritual ya mencionada que es el relleno negro. 

Una vez terminada la comida el gremio sale para entregar los estandartes a la 

casa de quién será presidente para el próximo año en medio de música de jarana y 

voladores. Al hacer la entrega de los estandartes se le da también parte de la comida, 

una cabeza de cochino pibil, tortillas y de dos a cuatro botellas de aguardiente o anís 

(como le llaman) que se reparten mientras se conversa sobre las actividades del 

próximo año. A su vez quién recibe el gremio también tiene la obligación de ofrecer a 
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los que entregan el gremio. como a sus invitados comida y anís 101
• Es decir que tanto la 

acción de recibir como la de entregar el gremio, implica un gasto para la familia, que 

resultaría más oneroso si no se contará con la colaboración de los parientes y amigos. 

Sin embargo ser presidente del gremio o ser diputado de la fiesta es cuestión de 

prestigio. Durante el tiempo que desempeñan este rol, los actores gozan de la 

admiración y respeto de los demás. Asi mientras más vistoso y abundante sea el 

festejo, mayor será el prestigio alcanzado, que estará en función de la cantidad de 

gente que acuda no sólo como invitado sino como asistente y de cómo sea atendida 

tanto en calidad como en cantidad. 

Sin embargo actualmente tanto los presidentes de lo gremios como los diputados 

de la fiesta patronal, en muchas ocasiones se autoseleccionan en función de sus 

recursos debido al deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los 

campesinos que les impiden hacerse cargo de los gastos que implica ocupar estos 

cargos aunque cuenten con la ayuda de parientes y amigos. Según nuestros 

entrevistados, anteriormente estos cargos eran otorgados por los nojoch mayores por lo 

que todos podían llegar a ser cuc/111aa/. En el presente sólo aquellos que tienen 

mayores recursos pueden ocupar un cargo. 

7.6.- Una reinterpretación de la fiesta patronal: Kanxoc 

La fiesta patronal también tiene sus particularidades, entre los kanxoques el Santo 

Patrón es una dualidad rep.resentada por San Cosme y San Damián, que son de color 

oscuro sin llegar a ser negros, una imagen es más pequeña que la otra y están 

ataviados con sendas vestimentas semejantes a las que usan los obispos. La fiesta 

esta totalmente a cargo de la comunidad mediante el sistema de cargos religiosos 

encabezados por los llamados 110/Joc/1 nohoch o mayor de mayores102 cuya 

permanencia en el cargo es indefinido103
. Le siguen en orden jerárquico los nohoch o 

1º1 
.- Llaman anis a una bebida alcohólica de elaboración local que se bebe en ocasión de 

determinados eventos especiales familiares o colectivos. 
102

.- Para ser nohoch principal o mayor de mayores es prerrequisito ser h'men, siendo los 
h'men ob de mayor prestigio Don Aniceto May C/1'oc que es el nohoc/10 mayor o nojoch prioste 
y Don Donato que le sigue en jerarquia y que es también nohoch mayor. 
10

' .- En su obra Las formas de gobierno indigena Aguirre Beltrán (1981, pp., 22) menciona que 
el gobierno del calpulti "era ejercido por un consejo en el que recaía la autoridad suprema. Se 
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mayores que tiene a su cargo el cuidado y arreglo de la iglesia, le siguen los nojoch o 

mayores de cada una de las diversas actividades que conforman la fiesta, así por 

ejemplo, esta el nohoch o mayor de los toreros, el nojoch de los vaqueros etc. Excepto 

los dos nojoch principales, los demás participan activamente solamente en ocasión de 

la fiesta patronal aunque su permanecía en el cargo como todos los demás es 

indefinido. 

Según algunos autores que han estudiado el sistema de cargos entre los pueblos 

indígenas en México (Villa Rojas, Medina. Beltrán) la existencia de éstos cargos 

religiosos son una adaptación de las formas de gobierno indígenas prehispánicas a las 

diferentes estructuras de poder impuestas desde la colonia hasta la revolución de 1910. 

La característica que presenta mayor continuidad en esta estructura es la existencia de 

un consejo constituido por un grupo de ancianos que gozan de prestigio en la 

comunidad y que ejercen el control básicamente en el espacio simbólico-religioso a 

través del sistema de fiestas. En el caso de los mayas de Kanxoc encontramos que se 

presenta una imbricación no muy clara entre los cargos religiosos y los civiles, que les 

ha permitido hasta el momento controlar cuando menos en parte los espacios 

materiales y simbólicos que implica la estructura del poder local. Sin embargo es 

interesante destacar la actitud del nojoch principal, también llamado nojoch prioste, jefe 

o gran señor, de negar explícitamente hacia los extraños su ingerencia en los asuntos 

civiles, tratando de dejar muy claro que su liderazgo y participación se restringe al 

ámbito religioso. Esta actitud explicita es secundada por el conjunto de los mayores y 

las otras autoridades civiles como el comisario municipal y el comandante de la 

Guardia. Sin embargo durante nuestra estancia en la comunidad pudimos observar en 

diversas ocasiones la influencia que tiene entre la sociedad kanxoque. 

Previamente a la celebración de la fiesta tienen lugar dos reuniones, una en 

diciembre y otra en febrero que son presididas por el nojoch prioste (jefe o gran señor). 

La primera se realiza en casa del nojoch o mayor que ocupa el segundo sitio en la 

jerarquía y tiene por objeto que todos los participantes de la fiesta se pongan de 
- - --- .-----------------------------------------
hallaba integrado por los ancianos del calpulli, es decir, por los jefes de las parentelas o familias 
extensas; dicho de otro modo, por los hombres de mayor edad y sabiduría, cabezas de grupo 
de familias conyugales ligadas entre si por herencia directa. patrilineal o matrilíneal. En la época 
colonial. estos ancianos fueron llamados indios cabezas e intervenían en todos aquellos 
asuntos que demandaban una decisión trascendente". 
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acuerdo acerca de la organización de la fiesta. En esta reunión se firma un documento 

llamado "contrata" donde aparecen los nombres de todos los participantes principales 

de la fiesta, llamados cuclmaal o/J o diputados. En este documento aparece junto con 

su nombre el anticipo en dinero que cada cuc/111aal o diputado aporta como señal de 

"compromiso" y se fija el día para la segunda reunión a la que llaman "convite", para la 

cual también se designa a un diputado responsable 104 Cada uno está obligado a 

ofrecer una comida a la que tiene acceso cualquier persona de la comunidad, una misa 

en la que se lleva como ofrenda flores y parte de la comida elaborada, una corrida de 

toros y un baile moderno por la noche, amenizado por conjuntos de música viva que 

también son contratados por el cuchnaal o diputado donde se cobra la entrada y se 

vende cerveza, comida y otros productos. 

Una demostración de cómo los pueblos indígenas se apropian de elementos de 

la cultura impuesta para integrarla a la suya, son algunos de los cargos de la fiesta de 

Kanxoc. La fiesta dura siete dias que corresponden justamente a la semana de la 

Pascua, cada uno de los siete días está a cargo de un cuclumal o diputado105
" y de sus 

familiares consanguíneos. afines o rituales. Actualmente y debido a las condiciones 

socioeconómicas de la mayoría de la población el cargo de diputado es una 

autoelección que es legitimada por los 110/Joch mayores y que está en relación directa la 

disposición de recursos. Sin embargo puede decirse que una buena parte de las 

familias de Kanxoc consideran un honor que un miembro de su familia sea diputado y 

por lo mismo las redes familiares aportan solidariamente sus recursos que pÚeden ser 

en dinero, en especie y en trabajo. Tanto los toreros como los vaqueros son voluntarios 

casi siempre con lazos de parentesco o amistad con el diputado en turno. 

La participación de la fiesta implica tres días de trabajo para el diputado y su familia en los 
que apenas si se duerme. Todo inicia con la compra de todos los materiales que se van a 
necesitar para la preparación de los alimentos que se van a ofrecer; posteriormente las mujeres 
preparan los elementos que se van a utilizar para la comida mientras los hombres matan al 
cochino y cavan el pib donde se cocerá el relleno negro; en tanto oOtros hombres llevan a moler 
el maíz para que se hagan las tortillas e incluso los niños varones de cierta edad participan 
vigilando durante parte de la noche el pib u /Joma. La fiesta se lleva a cabo mediante una clara 
división del trabajo básicamente con relación al género que es parte de las reglas no escritas 
que rigen la estructura social de los kanxoques. 
'
05 

.- Como en el caso de los gremios ser responsable o diputado de la fiesta. implica prestigio 
que especialmente en este caso suele capitalizarse como parte del currículum para acceder a 
cargos públicos ya sea en la estructura política formal o en el sistema de cargos religiosos. 
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La segunda reunión o "convite" se verifica en el mes de febrero y tiene lugar en la 

plaza del pueblo con la asistencia de los nojoch o mayores y de todos los diputados. 

Tiene por objeto presentarse a la comunidad a manera de compromiso público para 

garantizar la realización de la fiesta. Asimismo se utiliza para reclutar106 el personal 

necesario para la corrida de toros pues tanto toreros como vaqueros son miembros 

voluntarios de la comunidad que no recibirán a cambio más que comida y bebida, por lo 

que tiene una connotación de solidaridad con el diputado, pero también con la 

comunidad. El diputado del convite ofrece a todos los demás comida y bebida y paga la 

música que acompaña al festejo. En realidad el "convite" es la primera actividad de la 

fiesta patronal ya que además de la comida después tiene lugar el baile de la vaqueria 

que ejecutan los ok'oto'o/i o bailadores de jarana 107 provenientes de Tixhualactún la 

comisaria vecina de Kanxoc que tiene lugar en la plaza del pueblo en tanto que la 

música se prolonga hasta las doce de la noche. 

La amplia participación de la gente en la realización de la fiesta patronal se 

expresa en todas las actividades que se desarrollan durante la semana. Lo mismo para 

la preparación de la comida. como de las corridas, los bailes y en menor medida de la 

misa, existen grupos especializados que son reconocidos por la comunidad 108
. Entre 

estos especialistas podemos citar a todos aquellos que participan en la comida que se 

ofrece en la casa del diputado. Se encuentran entre las mujeres a las x-pak'acho'oob o 

torteadoras, que voluntariamente se ofrecieron a ayudar al diputado en calidad de 

luzbel o invitadas: las x-kuso'oob o cocineras que además de la elaboración del guiso 

también sirven la comida y la bebida. Todas son dirigidas por la nohochil o mayor de las 

x-kus, que es la mujer a quien se considera con mayores conocimientos en la 

preparación de la comida. Este grupo de mujeres establece un compromiso con el 

'°" El día del convite se instalan dos mesas donde todos los 11ojoc/1 o mayores( tanto los 
no;oc/1 principales, como los nojoc/1 o mayores de los toreros. vaqueros anotan a los voluntarios 
para desempeñar este trabajo durante las corridas. 
iM_ En el caso de Kanxoc las mujeres jóvenes que integran este grupo de bailadores tienen 
también además de su presentación, la función de bailar con los hombres de la comunidad que 
lo soliciten. siempre y cuando no sean molestadas por los solicitantes que en su mayoria se 
encuentran con cierto grado de alcoholismo. 
10

•.- Para invitarlos a participar se visita en su casa a los que se considera tienen mayores 
conocimientos o responsabilidad y se les lleva como regalo refrescos embotellados y una 
botella de anis. 
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diputado y por lo tanto no son luzbel o invitadas por lo que quedan bajo la 

subordinación del diputado, estando obligadas a obedecer cualquier orden que les sea 

dada. 

Las x-kuso'oob o cocineras es un grupo de mujeres consideradas como 

"expertas" teniendo por ello un status de prestigio dentro de la comunidad que es 

producto del proceso de socialización femenino que al parecer puede ser transmitido a 

sus hijas u otras parientes mujeres. Pero que también como parte de la división del 

trabajo se considera una "especialización" por su disponibilidad al servicio de la 

comunidad. Por el lado de los varones encontramos a los itz'aak oob que vienen siendo 

ayudantes del diputado y son los encargados de cavar el pib o hueco donde se cocerá 

la comida, matar. lavar y preparar al cochino y a las aves para hacer los guisos, 

también se encargan de cocer el maíz y llevarlo a moler para la elaboración de la 

tortillas asi corno servir la comida y escanciar el alcohol que se sirve solamente a los 

hombres. 

En total la fiesta dura siete días y cada uno de ellos esta a cargo de un cuchnaa/ 

o diputado. Una de las actividades con las que inicia su participación es el ofrecimiento 

de comida durante todo el dia que ocupa el cargo. Por la mañana se ofrece a los socios 

que participan en la realización de las actividades de preparación y organización de la 

fiesta del diputado, diversos guisos elaborados con algunas de las partes de cerdo 

como chicharra. buche, moronga, una parte de la cual se deja como ofrenda en la 

iglesia para ser retirada en la noche. Previamente a la corrida se ofrece la comida del 

mediodia consistente en el platillo ceremonial por excelencia, el relleno negro y por la 

noche chocolomo s1 se mató a una de la reses durante la corrida o los restos de la 

comida del dia. Tiene a su cargo también la corrida para la cual tiene que conseguir los 

toros, la música y los otros elementos que se necesitan para torear como los capotes y 

las banderillas. La noche anterior en los bajos del comisariado municipal tiene lugar el 

baile. que es amenizado por dos conjuntos de musicales que tocan música de moda. 

Los asistentes a este evento son tanto de la comunidad como de otros pueblos 

cercanos e incluso de Valladolid. Las utilidades de lo que se recaude por la entrada 

(sólo los hombres pagan) y la venta de refrescos y cervezas serán para el diputado. La 

venta de cerveza que se realiza en el baile y durante la corrida, es la única forma de 
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recuperar parte de los gastos realizados. Aunque no siempre se_logra_este objetivo 

llegando incluso a tener pérdidas. Pues como se recordará debida· a que los 

participantes en las corridas no cobran y los animales que se torean son prestados o 

donados, la entrada es gratuita. 

Dias antes del primer baile se construye el ruedo o tablado donde se llevarán a 

cabo las siete corridas. Está también es una actividad en la que se expresa la 

cooperación y solidaridad entre los kanxoques, la mayoría de los hombres aportan los 

materiales y el trabajo que no tiene más retribución que la comida y el "trago" como le 

llaman al alcohol. El ruedo es muy rudimentario y no cuenta con palcos, las corridas son 

presenciadas de pie 109
. La noche que se termina la construcción tiene lugar el ritual de 

la "bendición" del ruedo, que consiste en plantar en el centro el yaxché o ceiba, 

considerado el árbol sagrado de los mayas a quién se le da el nombre de Juan Tun o 

cuidador del ganado. Previamente el diputado y sus ayudantes cortan el árbol para ser 

llevado en la madrugada al ruedo en medio de gran algarabía y acompañados de 

música y el estruendo de los voladores. Mientras llevan a cabo la colocación que 

también es presidida por el nojoch prioste. priva un ambiente muy animado donde se 

reparte anís y se hacen innumerables bromas alusivas a las características personales 

de los participantes o de otras personas conocidas 110
. Después de plantar el yaxché se 

le cuelgan algunos frutos para dar la idea de que ha fructificado por lo que puede estar 

significando abundancia, prosperidad y buenos augurios para la fiesta. Posteriormente 

durante cada una de la corridas en la madrugada, el cuc/maal o diputado toma 

posesión de la plaza de toros con un ritual llamado anona. El ritual se inicia cuando en 

la madrugada (entre 3 o 4) los jinetes. toreros. vaqueros y músicos van a buscar al 

diputado a su casa quiénes hacen un recorrido por varias calles del pueblo en medio de 

'
00 

.- Según la gente de Kanxoc esto se hace "porque para gustar la corrida no se cobra nada y 
si se hacen asientos se tendria que cobrar y entonces nadie entraría, ya que la gente de aquí 
es muy pobre". 
"º.-Villa Rojas (1978, pp. 364) cita a Sánchez de Aguilar y Cogolludo al hacer alusión a esta 
actitud bromista de los mayas "Son graciosisimos en los chistes y motes que dicen a sus 
mayores, y jueces, si son rigorosos, si son blandos, si son ambiciosos, y esto con mucha 
agudeza y en una palabra; y para entenderlos, y saber a quién motejan, conviene saber su 
lengua muy bien, y las frases y modos de hablar que tienen en sus triscas y conversaciones 
que son muy agudos y de reir" Asimismo describe que entre los cruzoob también se llevaba a 
cabo el ritual de la colocación del yaxc/Jé o ceiba en el ruedo como primera actividad antes de 
iniciarse tas corridas de toros. 
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música y de cohetes, para después trasladarse a la plaza y dar una_ vuelta alruedo 

acompañado de los toreros y vaqueros que participaran en la corrida, en donde 

continúa la música de jarana y el estruendo de voladores o cohetes. 

Posteriormente todo el contingente se dirige a la casa del diputado para 

desenterrar el relleno negro que estuvo toda la noche en el pib u horno y a partir de 

este momento se empieza a servir a toda la gente que llegue al festejo. Después de la 

comida el cuc/maa/ acompañado de los dos nojoc/1 o mayores principales (don Anís y 

don Donato). asi como de todos los mayores de la fiesta. de sus ayudantes, sus 

familiares, amigos e invitados harán un recorrido por varias calles del pueblo también 

acompañados de música de jarana y voladores hasta la iglesia donde depositará como 

ofrenda "un ramillete" y a continuación se traslada a la corrida donde darán dos vueltas 

al ruedo antes de que empiece el espectáculo 111
. Con la corrida el cuc/111aal o diputado 

da por terminada su participación en la fiesta, y es hasta este momento cuando le está 

permitido tomar bebidas alcohólicas sin restricción, por lo que sin excepción el diputado 

ya sea joven o mayor toma hasta embriagarse. Es interesante señalar que a diferencia 

de los diputados, los dos nojoch principales siempre dieron la apariencia de estar 

sobrios no obstante haber bebido en diversos momentos. 

El baile que abre la fiesta es la vaqueria que se inicia con la participación de los 

ok'o/o'ob o bailadores contratados en Tixhualactún y que habían actuado antes durante 

el baile del convite. Posteriormente todos los demás asistentes que deben vestir el traje 

regional se incorporan a la pista. Antes de iniciar los bailes nocturnos, cada cuchnaa/ o 

diputado, su familia y demás parientes, amigos, socios y ayudantes deben llevar a la 

iglesia una ofrenda para los santos patrones consistente en un "ramillete", flores para el 

111 
.- El ganado que se torea son toros y vaquillas. en su mayoria pertenecientes, a la raza cebú 

a quiénes se les rasuran los cuernos y que son rentados o donados como "promesa" hecha a 
los santos a cambio de una petición o bien recibido por algunos de los socios que tienen 
ganado, quiénes pueden ser de la comunidad o de fuera. Generalmente cuando es una 
promesa el animal es sacrificado en el ruedo, asi sólo uno o dos dias de la corrida se mata al 
animal para vender su carne, cuya ganancia corresponde al ganadero. Por otra parte debido a 
que los toreros son hombres de la comunidad que se ofrecen como voluntarios, no tienen ni los 
implementos que utiliza el torero ni la técnica, por lo que casi todas las toreadas resultan 
jocosas y de gran diversión para la gente, pues incluso en ocasiones se lanzan al ruedo 
algunos espontáneos que por general están en estado de ebriedad exponiéndose a ser 
lastimados por el toro. Aunque no duran mucho tiempo pues la Guardia viene por él para 
llevarlo preso hasta que se le pasa el estado de embriaguez. 
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altar y sudarios 112 que son colocados por el diputado y su esposa sobre las imágenes, 

enseguida se reza un rosario que será conducido por los rezadores. Al concluir esta 

ceremonia, el contingente se dirige al baile que en realidad empieza aproximadamente 

alrededor de las doce de la noche y dura hasta las cuatro de la mañana con la 

asistencia de gente de la comunidad y de otros pueblos cercanos. La asistencia y 

comportamiento de los pobladores de Kanxoc a los bailes está regida por ciertas reglas 

que responden a las concepciones de los papeles y status asignados al género. Las 

mujeres que tienen "el permiso social" para participar en el baile son exclusivamente las 

jóvenes solteras. ya que a las mujeres casadas independientemente de su edad sólo 

les permite "ir a gustar". es decir, como observadoras ya sea que acompañen a su 

esposo, a las hijas. sobrinas o nietas. En tanto que a los hombres se les permite bailar 

libremente al margen de su edad y estado civil, teniendo como única restricción un 

estado de embriaguez muy evidente que ocasione molestia a la pareja de baile o 

provoque disturbios. 

La última corrida que da término a la fiesta es la charlotada. Esta corrida se 

diferencia de las otras porque los toreros se visten con ropa de mujer y se maquillan. El 

vestido utilizado es el hipil, y es responsabilidad del diputado encargado de este dia 

conseguir tanto la ropa como los cosméticos utilizados. Los toreros durante la corrida 

además del vestido imitan gestos y actitudes "femeninas" exagerándolas. Después de 

la corrida tiene lugar otro baile de la vaquería, pero esta vez solamente participan los 

toreros y otros hombres que también se visten de mujer y que se encuentran en 

112 
.- Existe la creencia de que si al colocar los sudarios, el sombrero del santo se cae es signo 

de mala suerte o de castigo porque el cuchnaal hizo esta ceremonia con desgano o sólo por 
obligación. En esta ocasión nos tocó presenciar como uno de los diputados se resistía a ir a la 
iglesia a llevar la ofrenda y aunque fue convencido por su padre lo hizo a pisgusto. A la llora de 
colocar el sudario a uno de los santos. el sombrero de la imagen se cayó y esto causó gran 
impresión entre los asistentes sabedores de lo que presagiaba. El baile que siguió 
inmediatamente y que correspondía a este diputado tuvo poca asistencia. En consecuencia 
también poco consumo de refrescos y cervezas a tal grado de que en lugar de recuperar parte 
de lo invertido tuvo pérdidas y culminó esta serie de eventos con la muerte de su suegro de un 
infarto en la madrugada después de la fiesta. Para la gente todo lo acontecido fue en castigo 
por no haber realizado la ceremonia de la iglesia con fe y agradecimiento al santo. Pues como 
dijo el nojoch pnos/e la fiesta "es para San Cosme y San Damián porque ellos son los que 
cuidan al pueblo" y "de este modo ellos saben que la gente les agradece lo que hacen". 
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diferentes grados de alcoholización 113
• La participación en este baile es libre para todo 

aquél que se disfrace de mujer y este dispuesto a bailar compitiendo con los demás, 

primero para ver quién lo hace mejor y conforme transcurre el tiempo, para lograr 

mantenerse en pie, pues casi la totalidad se encuentran ebrios. Lo mismo que en la 

corrida o "charlotada" se da una inversión de los papeles asignados que tienen el 

significado de romper con el orden cotidiano. Como en los bailes nocturnos las mujeres 

son simples espectadoras ya que en esta ocasión ni siquiera las jóvenes pueden 

incorporarse. 

En el aspecto religioso se finaliza con una procesión y una misa en las que 

participan tanto los integrantes de la fiesta como todo el pueblo. Es encabezada por los 

nojoch mayores y el sacerdote, acompañada de música y voladores. Como en el caso 

de Uci, también en Kanxoc. la procesión es una de las actividades de la fiesta pero en 

este caso no la más importante, como en la primera comunidad. Esto podríamos 

atribuirla a que a diferencia de Uci en Kanxoc, la comunidad continúa manteniendo en 

su poder el control de la fiesta patronal tanto en el aspecto material como simbólico que 

les permite utilizar todo el espacio de la festividad para recrear libremente los elementos 

culturales que le dan sentido a su identidad y la reafirman. 

Al dia siguiente de terminada la fiesta, todos los que tomaron parte en el festejo, 

se organizan y junto con los dirigentes de la Guardia. realizan la limpieza. En esta 

actividad como en casi todas las que integran la fiesta, se hace evidente un clima de 

solidaridad en la que parecen desaparecer o cuando menos se diluyen las diferencias 

políticas y de otro tipo que subyacen en el interior de la comunidad. 

Como puede observarse, integrados dentro de la fiesta patronal encontramos en 

Kanxoc la presencia de elementos culturales que pueden tener un posible origen 

prehispánico maya y la existencia de una matriz cultural que ha permitido a este pueblo 

redefinir su identidad étnica. Tal es el caso del papel que juega el yaxché o ceiba, 

considerada como el árbol sagrado del pueblo maya asociado a la vida y que es 

plantada en medio del coso donde tendrán lugar las corridas de toros, para proteger a 

•n_ Durante todo el tiempo que dura la fiesta puede percibirse un estado constante de 
excitación que no siempre es producto del alcohol ya que puede observarse en todos los 
participantes, bien lo hagan directamente bien como invitados. Incluso los parientes que 
profesan otra religión participan en algunas de las actividades que no le son prohibidas ya sea 
como ayudantes en ciertas tareas o invitados a las comidas del diputado. 
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los toreros por lo que la siembra del árbol es un ritual indispensable para dar inicio a la 

fiesta. Asimismo la elaboración y consumo de la bebida ceremonial del ba/ché114
• que 

aunque tiende a desaparecer, aun es elaborada con esa connotación. También 

podríamos tomar como otro indicio prehispánico la existencia de una especie de 

alcoholismo ritual, ya que cada uno de los diputados que participan se abstienen de 

tomar bebidas etílicas en los días previos al designado para él. Una vez que ha 

terminado la última actividad de su participación que es la corrida, el diputado puede 

empezar a ingerir alcohol hasta embriagarse, porque como dicen los kanxoques, "tiene 

derecho porque ya cumplió el compromiso". 

Lo importante a destacar es que comparativamente hablando con lo que sucede 

en la zona henequenera y particularmente en Motul y Ucí, en la zona milpera del 

oriente, en el municipio de Valladolid y especialmente en Kanxoc, podemos plantear 

que las fiestas analizadas continúan siendo los espacios a través de los cuáles se 

reproduce y se reconfigura una identidad étnica maya que lejos de permanecer 

inmutable o anclada en el pasado, ha logrado reconstruirse en función de nuevas 

condiciones, pero conservando parte de la matriz cultural que comparte con otros 

pueblos mayances. 

Lo planteado a lo largo de este capítulo nos permite plantear algunas 

consideraciones con respecto del papel que juegan la religión y el poder en la 

construcción y redefinición de la identidad y en particular la identidad étnica. En este 

sentido podemos decir que la autoridad comuniÍaria es considerada como la máxima 

representación del poder. lo que nos indica que la percepción del poder no va más allá 

del mundo de la vida inmediato o cotidiano. Esto es válido para las dos regiones de 

estudio ya que al analizar la información por municipio encontramos que a pesar de los 

diferentes procesos históricos que han experimentado cada una de ellas, no se 

aprecian diferencias sustanciales en la forma de percibir al poder local como el que 

tiene el mayor reconocimiento. Esta limitada y pragmática concepción del poder ha 

hecho posible el mantenimiento de una estructura política corporada donde el ejercicio 

114 
- Actualmente sólo algunos campesinos, generalmente los más ancianos elaboran el ba/ché. 

Éste como otros elementos simbólicos de los mayas se encuentran en proceso de desaparición, 
siendo sustituida por bebidas más modernas como la cerveza o el llamado anls. "Pocos lo 
llacen, es costumbre de los mayores pero casi nadie recuerda de ella" dijo con tristeza Don 
Florentino. 
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del poder del cacique local o comunitario es totalitario hacia el interior de las 

comunidades en la medida en que es legitimado por la misma gente a través del voto 

pero también del reconocimiento de su relación con las esferas más altas del poder y la 

consecución de beneficios y demandas principalmente individuales y ocasionalmente 

colectivas. 

Asimismo encontramos que cuando menos entre la población estudiada existe 

una escaso nivel de organización. ya que del total de la muestra sólo una tercera parte 

aproximadamente declaró estar o haber estado organizado comunitariamente para la 

consecución de algún objetivo. Si a esto le agregamos que en muchos casos se trata 

de organizaciones forzadas. como es el caso de las sociedades para la obtención de 

crédito donde es prerrequisito pertenecer a una agrupación de preferencia afín al 

entonces partido en el poder (PRI); o bien en el caso de los campesinos tanto maiceros 

como henequeneros que por el sólo hecho de serlo pertenecen a la CNC., nos permite 

plantear que actualmente la mayoria del campesinado maya-yucateco no tiene formas 

organizativas propias dentro de la estructura de poder que coadyuven a canalizar sus 

principales demandas, por lo que se ven obligados a utilizar en una actitud pragmática 

las formas y mecanismos de asociación que el mismo sistema les impone. 

Como se ha podido ver a lo largo de este capitulo, existen entre las dos zonas 

estudiadas más diferencias que semejanzas al interior de la estructura política. 

Analizarlas nos ha permitido identificar las formas de articulación que tienen con el 

Estado y de que manera esta vinculación ha influido en las diferentes formas de acceso 

y ejercicio del poder, determinando la reconfiguración de su identidad y la persistencia 

étnica y cultural. 

En ambas zonas el acceso y ejercicio del poder esta restringido a una minoría 

generalmente vinculada entre si por lazos de parentesco ya sea consanguíneo, por 

afinidad o ritual. Mientras en la zona henequenera la elección de las autoridades es una 

imposición que se realiza totalmente bajo los parámetros de la política nacional (y el 

entonces partido en el poder), la actuación del colectivo social se circunscribe 

solamente al papel de legitimadores mediante la coerción y la manipulación de sus 

necesidades; en el oriente en cambio y muy particularmente en Kanxoc, la colectividad 

juega un papel activo tanto en la selección como en la vigilancia de aquellos que 
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ejercen el poder político sea formal o informal. Aquí podemos observar todavía una 

fuerte imbricación entre el poder formal e informal, representado este último por una 

jerarquia cívico-religiosa cuyos orígenes parecen encontrarse en la estructura política 

de los mayas coloniales e incluso de la época prehispánica según los etnohistoriadores. 

Por otro lado es posible ver que de acuerdo con nuestro estudio la estructura 

política basada en el municipio es la unidad básica a partir de la cual se estructura el 

mundo de vida de los pobladores indigenas en Yucatán y se vislumbran las 

reivindicaciones étnicas y de clase La identidad hasta hace poco también adscrita 

fundamentalmente al territorio municipal comunitario. tiende a ser más abarcativa 

debido a la pluralización de su mundo de vida. resultado del actual proceso 

globalizador. Las poblaciones estudiadas nos han demostrado que existe una fuerte 

vinculación entre las diversas formas del poder y la construcción de la identidad. 

Sin embargo en función de las diferentes características de estas regiones 

todavia se puede decir que las fiestas de carácter colectivo o comunitario son el 

espacio donde la identidad colectiva se manifiesta y tiene sentido aunque puede 

preverse que pierda importancia en la medida en que aumente el pluralismo religioso. 

El santo patrón viene a ser el aglutinante simbólico a través del cual la comunidad 

reafirma su identidad. no solamente local sino incluso regional o nacional como seria el 

culto a la virgen de Guadalupe 115
. En este sentido que la religión se convierte en una 

ancla que fija la identidad colectiva en la medida en que los elementos culturales que 

anteriormente servian como emblemas identitarios se han deteriorado por efecto de los 

procesos de cambio. 

El proceso de recomposición religiosa como podemos apreciar ha dado lugar a 

situaciones diferentes en ambas regiones. Mientras se presenta en las comisarias del 

oriente vallisoletano una forma particular de interpretar la religión católica conformando 

lo que algunos llaman religiosidad popular116
, en la zona henequenera se manifiesta un 

115 
- Giménez (op cit. 200:63) señala al respecto que "Dentro de la comunidades indígenas el 

santo patrono constituye siempre la base de la organización social y del consenso simbólico, en 
cuanto se le considera no sólo como el protector y el abogado local. sino sobre todo, como 
centro de convergencia de todas tas relaciones sociales, principio vital de la comunidad y 
elemento clave de su identidad·· 
"" .- Las nuevas manifestaciones de religiosidad popular son denominadas por J.P. Bastian 
(La mutation des protestantismes latino-américans, p.9) como: "La expansión de las sociedades 

380 



mayor seguimiento de los preceptos institucionales de la iglesia católica que implica un 

menor grado de reinterpretación en términos culturales de la ideología religiosa. Si 

relacionamos esto con la identidad tenemos que en el primer caso la religión tiende a 

ser la expresión de una identidad con contenidos étnicos mas fuertes, en tanto que en 

la otra zona al perderse o por lo menos diluirse algunos referentes étnicos de identidad, 

ésta se reconfigura con nuevos elementos que integran su mundo vida pluralizado, 

dando paso a una identidad más amplia pero quizá también más conflictiva. 

"protestantes" y de los nuevos movimientos religiosos no corresponde ni a una forma de 
catolicismo popular ni a una renovación interna del protestantismo, sino que son una renovación 
de la religión popular en el sentido del "bricolage" y una aculturación de los protestantismos 
históricos a las prácticas y a los valores de la cultura católica popular {traducción de R.A. 
Hernández} citado en Hernández. Castillo A .. "De la sierra a la selva: Identidades étnicas y 
religiosas en la frontera sur" 
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CONCLUSIONES 

Lo expuesto en este trabajo nos ha permitido revalorar la importancia que tiene el 

estudio de la identidad para comprender las condiciones económicas, sociales y 

políticas de cualquier sociedad, así como para explicarnos los procesos que han dado 

lugar a los fenómenos de persistencia étnica y cultural que se han descrito y analizado 

al abordar la cultura de los mayas yucatecos contemporáneos. También hemos podido 

entender las diferentes formas en que este pueblo indigena ha conservado una matriz 

cultural compartida, no obstante los diferentes procesos históricos de imposición de 

dominio que los condujo a conformar en la actualidad las dos zonas o regiones 

económica y socialmente diferenciadas. pero que a nivel profundo continúan 

compartiendo una gran parte de los emblemas identitarios que los identifica como parte 

de los grupos mayances. 

El estudio de estos procesos nos permite plantear que la identidad es una 

entidad inestable. un espacio simbólico en permanente lucha por el reconocimiento de 

un "nosotros" frente a "los otros" o como diría Sciolla 1 la identidad es una constante 

antropológica. es un fenómeno inherente al ser humano y a cualquier tipo de sociedad, 

a la vez que es especificamente moderno. 

Los trabajos más recientes sobre el tema han dado lugar a un gran número de 

interpretaciones y posiciones teórico-metodológicas antagónicas y controversiales. que 

sin embargo han significado un avance en relación con los primeros trabajos que 

abordaron la identidad considerándola como una esencia inmutable. Por otra parte la 

diversidad de propuestas nos permite retomar estas diferentes propuestas para lograr 

acercarnos a la polisemia de la identidad y poder asi entenderla y explicarla. 

' .- Sciolla en su obra antológica sobre la identidad considera que aquellos que han abordado 
su estudio han llegado por lo menos a cuatro proposiciones fundamentales: la reflexibilidad o 
génesis sobre si mismo, su carácter intersubjetiva y relacional y de ahí que pueda ser Individual 
o colectiva y que ésta a su vez tiene tres dimensiones: 1.-locativa, que sitúa al sujeto en un 
espacio simbólico y territorial con espacios y fronteras, 2.- selectiva, porque permite al sujeto 
escoger alternativas y acciones y 3.- integradora, porque proporciona al individuo la posibilidad 
de integrar los diferentes tiempos. 



Abordar la identidad implica adentrarse en el nivel subjetivo de los actores 

sociales a partir de sus percepciones y motivaciones expresadas colectivamente, ya 

que la identidad es un fenómeno intersubjetiva y relacional y por lo tanto se construye 

necesariamente de la contrastación con "el otro". De la confrontación surge "un 

nosotros" en base a semejanzas compartidas, pero también la alteridad en función de 

las diferencias que nos distinguen. 

Consideramos a la cultura como parte fundamental de los cimientos de toda 

construcción identitaria ya que proporciona tanto los elementos reales como simbólicos 

a través de los cuáles valoramos lo que nos identifica y distinguimos lo que nos 

diferencia. Reconocemos que toda identidad incluyendo la individual2 es 

necesariamente social 3 y es en ese sentido que podemos decir que la identidad étnica 

es una forma de identidad colectiva y social basada en el autoreconocimiento de un 

grupo que selecciona un conjunto de marcas. signos y valores compartidos que les da 

sentido y cohesión frente a los otros. al mismo tiempo que les permite destacar las 

diferencias y establecer sus propias fronteras. asegurando su continuidad y 

permanencia en el tiempo y el espacio. 

La existencia en el México Colonial de un sistema social fuertemente estratificado 

basado en el origen diverso de los grupos que lo integraron y donde se destacaba 

enfáticamente la diferencia de tipo racial, la lucha del más fuerte por el dominio dio lugar a 

la utilización de fuertes mecanismos de sujeción que paradójicamenie incrementaron los 

fenómenos de resistencia las más de las veces encubierta, pero también en otras abierta 

y violenta como la Guerra de Castas. Esto es asi porque cuando la determinación de las 

diferencias prevalece sobre el sentido de pertenencia entre los miembros de diferentes 

2 
.- Al respecto Habermas (1987, 11:142) postula que "La unidad del colectivo constituye el 

punto de referencia de todos los miembros. la cuál se expresa en que éstos puedan hablar de si 
mismos en primera persona del plural"'. Sin embargo esto no debe tomarse como una posición 
individualista puesto lo que significa es la posibilidad de emergencia de las identidades 
individuales. 
"'.-Aunque algunos autores como MacKenzie (1978), Berger y Luckman (1966) no aceptan la 
posibilidad de una identidad colectiva, puesto que para ellos es un fenómeno individual que sólo 
puede manifestarse personalmente y no en conjuntos sociales por lo que su uso en las 
ciencias sociales conducirla a hipostatizaciones o reificaciones. Creemos que este riesgo sólo 
se presentarían si las identidades colectivas se vieran como algo ajeno y externo a las 
identidades individuales o personales. 
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grupos que comparten un mismo territorio y compiten por los mismos recursos, 

generalmente da lugar a duras formas de explotación y resentimiento. Puede haber 

también menor adaptación por parte de grupos étnicos que dominan a otros grupos o 

estratos, produciéndose de este modo periódicos y notorios conflictos sociales que son tan 

frecuentes como los que se registran entre entidades étnicas política y territorialmente 

independientes. Es en este sentido que cualquier analisis sobre etnicidad debe considerar 

desde el punto de vista teórico la presencia del conflicto como condición 

En México como en casi toda la América Latina la forma de caracterizar la etnicidad 

tiene su fundamento en la d1ferenc1ación genética heredada que continúa siendo utilizada 

ya sea real o imaginaria pero que esta sustentada en un sentido de exclusión. Así la 

diferenciación genética o "racial" fue y es utilizada por los grupos dominantes para 

asegurar su dominación por sobre los pueblos indios independientemente de que sean 

minoritarios o mayoritarios como es actualmente Guatemala o como lo fueron los mayas 

yucatecos en la Colonia y que son vistos como inferiores todavía en términos raciales, que 

se refuerzan con otras diferencias étnicas como podrían ser la lengua, el vestido o ciertas 

pautas culturales. El hincapié en esta forma de diferenciación tuvo como objetivo impedir 

cualquier grado de asimilación por parte del grupo étnico subordinado y contiene implícita 

y explícitamente la idea de un atraso genético y por lo tanto de una falta de capacidad 

para participar socialmente. que no podía ser superada. 

Aunque con ciertas modificaciones esta percepción de la población indígena 

persiste y subyace en las polit1cas estatales asimilacionistas que desde el movimiento 

revolucionario de 191 O han pretendido "borrar las diferencias" que representan los 

pobladores nativos de América. No obstante éstos han luchado tenazmente por sobrevivir 

y persistir construyendo. reconstruyendo o inventando su mundo de vida real y simbólico 

con lo que se han ganado el derecho de "seguir siendo" hasta el siglo XXI. 

De acuerdo con lo anterior encontramos que considerada en un principio como 

un indicio de identidad. para los mayas yucatecos la lengua es parte fundamental de su 

matriz cultural ya que continua funcionando como un emblema identitario que se ha 

mantenido vigente tanto en la vida cotidiana como en el mundo simbólico, a pesar de 

las numerosas agresiones de que ha sido objeto y la estigmatización que su uso 
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conlleva. La lengua es una frontera étnica que los mayas actuales continúan utilizando 

frente a los otros en la medida en que significa el resguardo de un espacio intimo que 

es además la expresión del discurso secreto y en el que libremente puede mantener 

comunicación con su mLmdo simbólico y con "el nosotros". Sin embargo no puede 

negarse que cuando menos en la zona henequenera se observa el inicio de un proceso 

de abandono del maya como lengua materna. como consecuencia de la pluralización 

de mundo de vida que obliga a la familia campesina a insertarse por períodos 

prolongados en otros contextos sociales donde su lengua aparece como obsoleta. 

Por otra parte confirmamos que el sistema educativo formal es el mecanismo del 

Estado que incide más profundamente en la devaluación de la lengua maya y en el 

consecuente abandono. ya que a través de ella se transmiten los mensajes que 

evidencian la estigmatización asociada a la identidad étnica que se expresa con el uso 

de la lengua maya. Por ello la lengua maya es parte fundamental del discurso oculto 

que los integrantes de esta etnia han elaborado y mantenido en sus relaciones con los 

dominadores y que es utilizado para expresar fuera del escenario público su frustración 

y el rechazo a la dominación. 

Los otros indicios de identidad como el vestido y la vivienda han dejado de ser 

atributos étnicos para convertirse en marcadores de clase que operan tanto en la 

autoadscripción como en la heteroadscripción. Aunque no podemos generalizar para 

ambas regiones si puede hablarse de una tendencia que es fácilmente observable. El 

abandono paulatino de estos elementos se encuentra directamente relacionados con la 

actitud pragmática y el sentido de realidad que opera en los grupos subalternos. 

El sustrato identitario de los mayas actuales se encuentra situado en buena 

parte en la relación con la tierra que como espacio productivo pero sobre todo como 

espacio simbólico, continua siendo una ancla de la identidad aun en la zona productora 

de henequén. Así la fijación a la tierra ha sido sustituida en esa región por el terreno 

que ocupa la casa-habitación. El sentimiento de pertenencia se refuerza y reproduce a 

través de la realización de los diversos rituales vinculados al cultivo del maíz y de la 

participación en las fiestas colectivas como los gremios y la fiesta patronal. Las fiestas 

colectivas representan una compleja red de relaciones sociales que se tejen a partir de 
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la imagen sagrada de los santos, quiénes se convierten en "protectores" del territorio, 

que visto así es parte de la identidad misma, constituyéndose en una construcción 

histórica y un espacio cultural. En suma el territorio continúa siendo para los mayas 

yucatecos además de un referente de identidad, él más significativo emblema identitario 

de pertenencia. 

La familia tanto en sentido amplio como restringido es la base de la organización 

social de esta etnia y el grupo básico de identidad no sólo porque es determinante para 

tener derecho a la tierra y otros recursos. sino porque ser miembro de un grupo familiar 

le permitirá participar en la vida ritual y en la estructura de poder local. Asimismo el 

grupo familiar constituye el espacio donde se construye y redefine la identidad, 

correspondiendo a la mujer ser la principal protagonista de este proceso. No obstante la 

mujer maya mantiene un lugar subordinado con respecto hombre que se inicia desde su 

nacimiento y se mantiene a lo largo de toda su vida. Esta subordinación se da aun 

cuando la mujer participe como la proveedora única o mayoritaria de la familia, aunque 

es esta situación la que ha dado lugar al inicio de un proceso que tiende a cambiar el rol 

tradicional de la mujer y con ello la redefinición de su identidad 

La disposición del territorio y la competencia por los recursos que en él se 

encuentran implica necesariamente relaciones de poder a través de las cuales se 

regula la competencia y se controla el capital cultural, que es parte fundamental en la 

constitución de la identidad colectiva. En el caso de los mayas-yucatecos, bien sean de 

la región henequenera o la región milpera. se perciben como poseedores de un origen y 

una cultura comlln aun cuando esto no significa que no existan diferencias entre ellos 

aunque éstas no son tan significativas como para dar lugar al establecimiento de limites 

o fronteras que impliquen la existencia de dos sistemas de identidad. 

Los maya-yucatecos tienen una autopercepción negativa de sus capacidades y 

en función de ella actúan pragmáticamente en sus relaciones con los grupos de poder. 

Este pragmatismo se expresa por un lado en la búsqueda individual de la solución de 

sus problemas más importantes y por otro en la instrumentación de estrategias que 

tratan de evitar el enfrentamiento directo con esos grupos de poder. En este sentido la 

identidad se convierte en un instrumento para la acción que tiene que ser 
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constantemente redefinida por la pluralización del mundo de vida pero también por la 

necesidad de sobrevivencia como individuo y como colectividad. Este proceso de 

redefinición de la identidad implica una actualización constante de su realidad en todos 

los aspectos de la cotidianeidad. Es en este sentido que los maya-yucatecos se 

apropian pragmáticamente de lo que les más útil y eficaz para la solución de sus 

diversas problemáticas 

En general en las regiones estudiadas pudimos observar que en algunas de las 

prácticas socio-rellg1osas se da un proceso de continuidad y complementariedad entre 

lo tradicional y lo moderno más que de oposición entre ambas dimensiones. Esto se 

traduce en una serie de acciones que suponen ir de uno a otro o su combinación de 

acuerdo al problema de que se trate y casi siempre en función del principio pragmático 

del grupo social. No obstante en esta continuidad y complementariedad lo tradicional 

aparece generalmente como subordinado. Asi por ejemplo en la fiesta patronal las 

actividades "tradicionalmente mayas" como la vaquería han quedado en segundo plano 

frente a la realización de los bailes nocturnos amenizados por conjuntos musicales que 

ejecutan música moderna o bien entre la posibilidad de recurrir a los curadores 

tradicionales o a los modernos. se observa una preferencia por éstos últimos. Sin 

embargo si bien existe una s1ntetización de lo tradicional y lo moderno en función de los 

principios pragmáticos de la población, la persistencia de elementos culturales mayas 

es expresión de un fenómeno de resistencia cultural, entendiendo ésta como la 

autoidentificación de sus miembros frente a la sociedad dominante. 

En este contexto la identidad étnica maya muestra una tendencia a encubrirse en 

su relación con la alteridad con una serie de acciones y conductas orientadas a "dejar 

de ser maya" a "dejar de ser indio" cuando menos frente al que no lo es. Las actitudes 

descriminatorias de los no mayas se mantienen en su interrelación con los mayas, aun 

cuando en el discurso se haga una exaltación y apropiación de los indicios identitarios 

más visibles como el vestido e incluso la lengua. La situación de 

subordinación/dominación en la que se encuentran los campesinos mayas y el sistema 

de transacciones mediante el cuál se relacionan con los sectores dominantes se 

evidencia en general en su mundo de vida, dando lugar a una movilización horizontal 
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que se expresó en el pasado en "la huida al monte" y actualmente la podemos observar 

por ejemplo en la carrera ocupacional, en la aceptación y apropiación de los 

estereotipos que "los otros" han construido de ellos y en la aceptación acrítica de los 

planes propuestos por el gobierno. No obstante esta movilidad horizontal no implica 

pasividad, los mayas se mueven constantemente como lo hicieron antes en busca de 

soluciones inmediatas y pragmáticas a sus problemas, aunque por lo mismo éstas 

carecen de contenido y no son suficientes para llegar a soluciones reales de su 

problemática 

Un caso especial a este respecto lo representa el municipio de Valladolid y muy 

especialmente la comunidad de Kanxoc, que nos permite ver como la identidad cuando 

es asumida como un compromiso. Esta forma de vivir la identidad implica la defensa de 

los emblemas identitarios definidos por el propio grupo para diferenciarse de los otros y 

también la posibilidad de trazar los limites y fronteras que impidan la penetración al 

grupo, presentando hacia los demás un frente excluyente. Los kanxoques y en general 

los mayas-yucatecos conforman según la clasificación d~ Banton (1980)4 al grupo 

étnico que ofrece privilegios ba1os y fronteras fuertes. Ya que si bien a lo largo de su 

historia los mayas de Yucatán han sido receptores de otros grupos étnicos, sus 

miembros no son considerados como pertenecientes a este grupo ya sea en su 

acepción de mayas o de yucatecos. el ejemplo más notorio es el de los sirio.libaneses 

quienes a pesar de haber permanecido durante mucho tiempo en Yucatán, concertado 

alianzas matrimoniales y ser actualmente un grupo económico muy importante siguen 

siendo considerados como diferentes utilizando el gentilicio de "árabes" o "turcos" para 

referirse a ellos. En este mismo caso se encuentran todos aquellos provenientes del 

centro de México o de otros estados de la república (excepto Campeche, Quintana Roo, 

Tabasco y Chiapas). que han sido denominados peyorativamente "guaches" y que 

' .- Según Banton los grupos étnicos pueden diferenciarse en función de la fortaleza de sus 
fronteras y los privilegios implicados en su membresia. Las fronteras representan la dificultad 
para la incorporación al grupo mientras que los privilegios que se otorgados por la pertenencia 
serán incentivos para buscar ser parte del grupo. Al cruzar estas dos variables el autor distingue 
cuatro tipos de grupos étnicos: 1.- el encapsulado que ofrece privilegios bajos y tiene fronteras 
fuertes: 2.- El excluyente que ofrece privilegios altos y fronteras fuertes: 3.- El numérico que 
implica privilegios ba1os y fronteras débiles y 4.- El integrador comporta privilegios altos y 
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ajeno al origen histórico del término implica como en el caso de los sirio libaneses la 

existencia de una marcada frontera étnica y cultural. 

Es conveniente subrayar que en el proceso de redefinición identitaria ha sido 

determinante el sistema de transacciones que esta etnia ha establecido con los grupos 

dominantes que aunque ha contribuido a su continuidad étnica y cultural, ha sido a 

costa de la dominación política ideológica y económica de los mayas yucatecos a través 

de diversas formas de control 

Por último queremos señalar que el hecho de que los mayas-yucatecos se 

encuentren insertos en diferentes grados a la modernidad y que la globalización haya 

penetrado al seno mismo de su vida cotidiana no implica la desaparición de su cultura 

propia, sino como se trató de demostrar a lo largo de este trabajo significa un proceso 

constante de apropiación de aquellos elementos ajenos para integrarlos y 

reinterpretarlos desde su matriz cultural, logrando asi una constante recomposición de 

su identidad étnica y su persistencia en el tiempo y en el espacio. 

fronteras débiles. (Banton, Michael "Ethnic Groups and the Theory of Ratlonal Choise", en 
Sociological Theories:Race and Colonialism, Roma, 1980. 
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GLOSARIO 

La terminologia en maya utilizada en este trabajo esta escrita de acuerdo con el 
Diccionario Maya Cordemex. Los topónimos y patronímicos mayas están modernizados 
según su uso actual y entre paréntesis se encuentra la forma como se escribe en maya 
tradicional. Es conveniente señalar que el sufijo oob en la lengua maya funciona como 
pluralizador. 

Aluxes: Geniecillos del bosque, enano legendario (mitológico). 

Bak'uche': operación que consiste en suprimir los retoños de la vegetación en un 
terreno desmontado con alguna anterioridad, comprende también un nuevo "chapeo" (o 
desyerbe) del terreno. preparándolo en esta forma para la quema. 

Balche: árbol cuya corteza sirve para preparar la bebida así llamada hechándola en 
remojo en aguamiel para su fermentación. Se usa cereminialmente en los ritos 
agrícolas como el ch'a' chaak. 

Batab: Cacique, jefe local del pueblo, mandatario local de un pueblo, sus funciones 
eran ejecutivas, judiciales y militares (dirigente). 

Bix: octavario, octavario del dia de finados, se dice también de la reunión o fiesta que 
se hace a los ocho dias de algún acontecimiento. Séptimo dia de muerto. 

Canul: (Kanul). Aparentemente significa "protector", según los contextos en que es 
usado. Apellido que todavía prevalece. 

Caucel: (Ka'ukel) "calabaza de pepita gruesa". Población localizada al noroeste de 
Mérida, Yucatán. 

Chaak: fue un hombre grande que enseñó la agricultura, al cuál tuvieron después por 
Dios de los panes, del agua . de los truenos y relámpagos. Dios de la lluvia. Cha (a)k, 
es uno y cuatro a la vez. 

Chako'ob: de los cuatro vientos o puntos cardinales. 

Chakben'n nok': gusano del maíz que lo destruye todo. 

Chaik bí: guisado 

Chan: Pequeño, chico; sirve también como diminutivo, 

Chankom : ( Chamk'on) "pequeña hondonada". Población situada al sureste de 
Chichen ltza. 



Chemax : (Che'max) "el árbol ahuecado del mono". Población situada al sureste de 
Valladolid , perteneció a la provincia de los cupules. 

Chichen-ltzá: (Chi'ch·e·n ltza')"la boca del pozo de los itzáes". Nombre de una de las 
mas importantes ciudades mayas de Yucatán. Pertenecía a la provincia de los Cupules. 

Chlkínchel : "arcoiris del poniente". Población que colindaba al norte con el Golfo, al 
este con el cacicazgo de Ekab, al Sur el de los Tazes, y al Oeste el de los Cupules. 

Chocholá :"agua salada o casi salada". Población con junta municipal en el partido de 
Maxcanú. 

Chok'ob: Jícara, cesto o caja atestado de alguna cosa. 

Ch'uyub : colgadero en que traen o llevan las jícaras de chocolate. Rodaja con cuerdas 
para colgarla o que quede pendiente, para llevar platos o tener las cosas fuera del 
ataque de los animales 

Cupul: ( kupul) Es un apellido indígena que se conserva hasta el presente. 

Cupules: (Kupul-es) Gran cacicazgo del oriente, cuyos limites era al norte el Mar y los 
cacicazgos de Chauachá y los Tazes, al este Ekab y al sur Chetumal y Cochah. 

Dzitás : ( Dzit haaz) "plátano" ( nombre de un árbol conocido con el mismo nombre). 
Población perteneciente al partido oriental de Espita. 

Ts'ul: extranjero, forastero. actualmente se dice del europeo o de su descendiente, 
equivale a español. Patrón, dueño. 

Ek'lu'um: Tierra buena para el pan, tierra negra de las sabanas, de terrenos inundados 
en la temporada de lluvias y de los bosques altos poco contenido de cal, ( para 
sembrar gramineas). 

Hach: verdadero, legitimo, propio cierto. 

Halach uinik: (Halach winic) Hombre de hecho. (de mando). Obispo, oidor, provincial o 
comisario, es nombre para estas dignidades y otras semejantes. 

Hanal Pixan: La comida preparada para un alma de Dios. 

H-men: (Ah men) el que hace o entiende algo, curandero, hierbatero, diestro casi en 
cualquier arte y profesión. 
Hets' mek': ( Hets'mek') El abrazo en que se pone la cosa a horcajadas sobre la 
cintura. Cargar a horcajadas sobre la cintura a un niño por primera vez para éste; esto 
se hace entre los mayas con ciertas ceremonias y previo nombramiento de padrinos. 

Holche': Abrir camino. 
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Hunucmá: ( Hunucma')" agua de la ciénega". Población que se localiza al oeste de 
Caucel. 

lxtabay: Mujer de las leyendas mayas. 

Kanxoc: La palabra inclina a pensar que se trataba el nombre de un jefe indio, mismo 
que lleva de nombre el poblado, la cual radica en la región de los cupules y hoy es 
perteneciente al partido de Valladolid · 

Katic: Querer. 

Ki: ( ki') Cosa deleitable, sabrosa. 

Kiní: Llaga o herida. 

Macehual: Calificativo para refrirse a la persona mas baja que el indio. 

Maní: " lugar donde todo pasó". Extensa provincia yucateca llamada de esta manera 
por su pueblo principal, también se llamaba Tutul Xiw, por la familia que gobernaba, se 
localiza en la región centro del estado de Yucatán. 

Motul: Población llamada si en honor al sacerdote de nombre "Zac M11/11I", se localiza 
en la región centro del estado de Yucatán. 

Nojoch: ( Nohoch) Grande, barrigón. 

Pech: (Pech') Apellido Maya, también significa garrapata en general. 

Peto:" luna redonda" Población que se encuentra en la provincia de Mani. 

Piste: (Pisté)" árbol de medir la lluvia". Población con alcalde auxiliar y en su división 
aborigen se encontraba en el cacicazgo de los cupules. 

Pixoy: Árbol cuya madera se parece a un sauce, y su fruta es como las aceitunas 
negras. Población situada al noroeste de Valladolid y se encontraba en la provincia de 
los cupules. 

Saka: ( Saka') Atol en lengua mexicana, hecho de agua y de maíz y bébese frío sin 
coser ni calentar, ya entrado el dia, es bebida fresca y sustenta. 

Sak'ab: Atole blanco. La caña del maiz. 

Sisal: "fresco, frescura". Población y puerto situado en la costa norte de la península 
de Yucatán, en dirección noroeste a Hunucma. Estaba en la provincia de Ah Kanul. 

Tayazal: ( Tayasal ) Ruinas que llevan ese nombre. 
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Tekax: "allí donde está el bosque" , municipio que se localiza al sur del Estado de 
Yucatán. 

Tetiz: "Lugar del Clwsguele". Este municipio es territorio de la región litoral oeste del 
estado de Yucatán. 

Ticuch: (Tikuch) "hilador". Población con alcaldia auxiliar actualmente y perteneció al 
cacicazgo de los cupules, antes de Ja conquista. 

Tixhualactún: (Ti'x-walah tun)" lugar donde se pone una piedra sobre la otra" o "en la 
piedra levantada". Población pertenciente al poblado de Valladolid. 

Tusick: ( Tus ik ') Boquear, alentar. 

Uci: Nombre antiguo que a un se conserva en los apellidos mayas. Población que 
pertenece al partido de Motul. 

Uxmal: "Que se repite". Antigua ciudad maya. Hoy en ruinas, muy notable por sus 
magnificas edificios; territorialmente se encontraba en la provincia de Maní, el otro lado 
de Pu'uk. 

Xul: Palo con que siembran los indios., sirve para abrir hoyos en la tierra y depositar en 
ellos la semilla. 

Yumíl- i Koob: ( Yumil ik'o'ob) Deidades de los cuatro víenfos. 

Yum K'aax: ( Yum káax) Deidad de los bosques y de la agricultura. 

Zamná: Deidad Maya. 
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1.- FAMILIA, LENGUA Y VESTIDO 

1 •• ¿Cuántas riimllla.s comparten con usted e.sic terreno? 
O)Ninguna 1 ) 
l)Una 
2)Dos 
J)Trcs 
4)Cuatro 
S)Cinco 
6)Scis 
99)No sabe 
999)No COntCSIO 

2.· ¿Qu~ tipo de parculcsco tiene con las ramllla.s que 
vln~n con wlcd en ti mismo tcm:no7(Rcspucsla mUltlplc) 

( JO)No companc el 1crreno 
( Jl)llijos 
1 J2)1hjas 
( )J)Padre 
( )4)Madre 
( )S)Sucgro 
l J6)Sucgra 
( )7}11crmanos 
[ )B)Hcrmanas 
1 J9)Cul"Lados 
I JIO)Cun.a.d;u 
( )l l)Olro: ___ _ 

( ) l 2)Ningún lipa de parcn1csco 
( 199)No nbe 
( 1999)No contesto 

J .• l.ru ocllvldadu 'I"' rcallla con la(!I) ramilla(s) que 
,.ln·n con uslcd en el mismo lcrrcno son: (Hcspucsla 
múlllpfc) 
Ac1. Ayud.1 Mutua 1 ) 

( Jl)Trabajar la milpa 
l )2)5c ayudan cuando tienen problemas 
1 lJ)Otra: 

Act Soc1o·Uchg1osas ( 1 
1 J4)Amt1r a firnas fam1\i;ucs 
1 JS)Convcm.r 
1 j6)Asistir a ccrcmomu rehg1osas 
( J7J0tra. _________ _ 

Sm Ac11v1d;id 1 1 
1 JS)No re;ihu ninguna ac1iv1tbd con ellos 
1 l9JNo llene pancntes 
1 )999JNo COn!CStO 

4 .• ¿lle: 11ulfo heredó el lcrrrno rn rl 11ur 'he? 1 1 
l)llercdó del p;idrc 
2Jllercd6 de Ja m;idre 
3)11cred6 del suegro 
4)llcrcdó de la ~ucgra 
5)1km.16 del hermano 
b)llcrcdó dc la hcrman.a 
7)11crcdó del cu!Udo 
8Jllercd6 de la cui\ada 
9)11eredó del abuelo 
IO)llcrcdó de Ja abuela 
1 l)Compró 
12)EI terreno no e\ propio 

f~~~~~:~~ .. .,----
999)No contesto 

5.· ¿l.c cnscr"m o tnu•11ó ma)U a SUJ hijos? 1 ) 
l)SI 
2)No 
J)No tiene o 1uvo hijos 
999)No contesto 

6,•¿l'orquE? 

l)Valoraci6n positiva 
2)Valoraci6n ncgaliva 
))Valoración neutra 
99)No sabe 
999)No COnleSIO 

1 1 

1.· Oc I~ siguientes lugares y ucthldadcs, en donde habla 
en maya CUespucsta múlllplc) 

1 )l)Asamblcu 
( )2)Ccrcmonias 
( )J)Ficstu 
1 )4)En su can 
[ )5)En el trabajo 
( }6)En todas panes 

1 (7)En º"º'---------
( j8)No habla en maya 
1 )!l'l)Nosabc 
1 )999)No conlesto 

s .• De los lugares y actMdadcs a11tcrlorcs1 ¿en 
donde habla maya con más rrccuencla:? 

(No. Correspondiente) 1 ) 

9.· ¿QuE mujeres de la familia usan hlpll?mcspucsta 
múltiple) 
Misma Generación ( J 

( )l)Ego/esposa 
( )2)Uermanas 
1 (l)Prlmas 

1 
l 

1 
) 
j 
1 

1 
1 
'l 
1 
j 
.l 
;1 
'1 

Generación Anterior I 
1 )4)Madro 
( )5)Sucgra 
) )6)Tlas 

Generación posterior 1 
) )7)111ju 
1 J8)Nueras 
1 )9)Sobrinas 

TESIS CON lj 
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Dos Oer.eracioncs Pos1eriorcs 1 
J )lO)mctas 

No especificado ( ) 
1 IJ l)Nlnguna n1u1er usa h1p1I 
1 )12)No hay mujeres en la casa 
1 J99)No sabe 
l )999)No contesto 

JO •• ¿En 1¡ut ocasiones wun hlpil lus mujeres de la 
rumllla?{ltcspuestas múltiples) 

1 Jl)En toda ocoui6n 
[ )2)Cuando salen de la casa 
( IJ)En celebraciones o fles1as 
[ )4)Cuando salen del pueblo 
( )5)En lu ceremonias rellglou.1 
1 l6)Nlnguna mujer usa hlpil 
l )7)No hay mujerc.s en la casa 
) (99)Nosabc 
1 )999)No conieslo 



11.- VIVIBNDA 

CONSTRUCCION 
JI,• ¿De que matcrlal es el plso de su casa? 1 l 

l)Ttcrn 
2)Ccmcoto 
J)LadrilJos 
4)0tro: 
99)No~ 
999)No c:.ontcsto 

Jl •• ¿De que malerlal es el techo de su casa? 1 1 
1 )Guano o ucate 
2)Coocrclo 
J)Umiw 
4)0tro: ___ _ 

99)No ube 
999)No conlCSIO 

13.·z.Dc que material son las pa.rtdcs de su casa? 1 ) 
l)Bloquc.t 
2)Dajarcque 
3)0ajareque con buro 
4)1.aminas 
S)Mampostcria 
6)0tro: 
99)No~ 
999)No contesto 

USOS DE LA VIVIENDA 
14.-¿Cuanlas pinas tiene la casa7(total de piezas 
lnduycndo bai\o, codna, rttámaru, sala, tldten) ( 1 

l)Uoo 
2)0os 
J)Tres 
4)CU..tro 
S)Clnco 
6)Scis 
99)Noubc 
999)No con1cs10 

15.- ¿Cu4ntas plcus ulllli.an pan dormir? 
l)Uoo 
2)Dos 
J)Trcs 
4)Cuatro 
S)Cinco 
6)5<is 
99)No sabe 
999)No con1csto 

16.- ¿Utlllz.a una pina sólo para cocinar? 
l)S! 
2)No 
99)No sabe 
999)No contesto 

J7 •• ¿UCIUz.a una pina sólo para bal\ane? 
l)S! 
2)No 
99)No sabe 
999)No contcilo 

18.- ¿Cómo dlmlna las UCrtta57 
l)Bacln 
2)!.ctrina 
))Excusado o patio 
99)No sabe 
999)No contesto 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

19.•¿Cuenta con el KrYklo de dectrkldad dentro de la 
caso? 1 1 

l)S! 
2)No 
99)Noube 
999)No contesto 

20,•z.Cucnta con •&WI potable? 
l)Dcnuo de 11 cas1 
2)Dcnuo de su teneno 
J)No tiene 
99)No ube 
999)No contesto 

21.•EI agua de pozo la usa pan: 
l)Tomu y cocinar 
2)0aAarse 
J)Regar 
4)Para todo 
S)No tiene pow 
99)No sabe 
999)No con1es10 

1 1 

1 1 

22, .. De los slculmlt:1 aparatos, ¿cuales llene en su 
casa7(Resputsta múlllplc) 

1 1 l)Radlograbadora 
( J 2)Televislón 
1 J J)Reírigmdor 
1 J 4)Esru!a 
1 ) S)Vldeo 
1 J 6)Ropero 
1 J7)Sillu 
1 (B)Mua 1 ( 9)0Uos: __________ _ 

23,· ¿Cuenta con altar ramWar7 
l)SI. fijo 
2)Sf, t:D ocasiones especiales 
J)No tiene 
99)Noubc 
999)No contesto 

1 1 

UTILIZACION DEL SOLAR DOMESTICO 
24.• ¿Quf productos cultln CD el solar?(Respucsta 
mdlt!ple) 

) l)Arboles frutales 
J 2}Planw comcsliblcs: 

horuliz.as, otlgano, achiolc, c1d1eta. 
) J)Planw medicinales 

~ ~~~%""'11"'1v""a-en::-e:-;l-:-,.:-;1.,:::----
J 6}No lieoc aolar 
) 99)No s.abc 
) 999)No contesto 

25.• ¿Quf bacr con lo que produce? 
l)Lo consume 
2)1.o vende 
J)Ambas 
4)No cultiva el solar 
S)No tiene sol.ar 
99)No sabe 
999)No contesto 

1 1 



26.•¿Qu~ animales crla tn d solar?(Resputst• múlllplt) 
1 ] l)Aves de corral 
1 J 2)Ccrdos 
1 1 J)OUos: __ _ 

1 J 4)No crfa animales en el solar 
( ) 5)No 1ienc solar 
1 J 99)No sabe 
) ) 999)Ninguno 

27.- ¿Qul bact coa cslos aalmalcs? 
l}l..os consume 
2Jl..os \'ende 
3)Ambos 
4)No crfa animales en el solar 
99)No sabe 
999)No con1e110 

111.-SALUD 

1 1 

28.• ¿Cu4les son las cntcnntdada de las que se cnrerma 
la gente dt la comunJdad?{Resputsta múlllplt) 
Enfermedades no tradicionales ( ) 

1 ) l)CatamJ 
1 ) 2)Tos 
1 1 J)C.tnccr 
1 l 4)Rcwmliimo 
1 ) S)Dahidratación 
1 J 6)De la garganta 
1 17)Diarrus 
1 )8)0Ua: ________ _ 

Enfermedades tradicionales 1 
1 ] 9)Mal de ojo 
1 ( IO)Malalr< 
1 ) ll)Empacbo 
( 1 12)Susto 
[ 1 J 3)Cafda o sumid.a de mollera 
1 ) 14)Hccbizo 1 ( IS)Otn: ________ _ 

Sln rcspUCJta 1 1 
[ ) J 6)No se enferman en la comunidad 
1 ) 99)No sabe 
1 ) 999)No con1cs10 

29.• ¿Qui! hace cuando se enferma ll'ilrd o alguno de su 
rlUllllla?{Rrspucsta múlllplr) 
Terapfuticu ttadiciorutles 1 1 

l 1 l)Aplica remed101 caseros 
1 ) 2)Va con el cwwdcro del pueblo 
[ 1 J)Va con la panera 
1 ] 4)Va con el cwandcro de otro pueblo 

Tcnpfutfcu1!>~:i~·~io-.W-,--,."'1-;lc-------
( J 6)Tomar alguna medicina 
l ] 7)1r con el mMico 
1 ) 8)0lfo: _________ _ 

No cspccificaJo 1 ) 
( ] 9)No acude a ninguno 
1 1 99)No sabe 
1 ) 999)No con1cs10 

4 

IV.- COSMOVISION 

30.- De Sos 1f&uJeata nombres, ¿en cuales erre usted? : 
(Rcspursta m1UtJplc) 

1 ( l)La •l>bay 
1 J 2)Los aluxes 
1 1 J)Xoc·kln 
( ) 4)Los uayoob 
1 1 S)El balam 
1 J 6)El run 
1 J 7)El cananhoolcxb 
1 J S)Chaqu .. 
1 ) 9)0tro: __ ~------
( ) IO)No cree en ninguno 
1 J 99)No ube 
l J 999)No contesto 

J 1.. ¿Pan qui se hacen las cerr:monla.s de la 
mUpa?(Rrspucsb múltlplc) 

( ) l)Para seguir la costumbre 
( J 2)Para agradar a los sel'iores de la milpa 
1 J 3)Para tener buena cosecha 
( 1 4)Para atraer la Uuvia 1 )S)Otro: _________ _ 

1 ) 99)No sabe 
( 1 9119)No contesto 

Jl,• ¡Porq~ cree que u enferma la gente'l(Respucsta 
aulltlplt) 
Creencll divina l ) 

1 l l)Por castigo de dios 
Causas naruralcs ( ) 

1 J 2)Porquc es ~tural 
1 ) 3)Porquc tiene bichos 
1 ) 4)Por el calor o el frfo 

Creencia maya 1 J 
1 ] .5)Por los malos aires 
1 ] 6)Porquc le hacen maJ de oj~ 
( 1 7)Porquc come aliincn1os frfos 
( ) 8)Porquc le hacen hechizo 
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V.-ECONOMIA 
PARA LOS QUE TIENEN O TRABAJAN LA TIERRA 

Cantidad de tierra que 1raba1a en ha. 

¿Siembra maíz? 1 )Si, OlNo 

c.Oue hace con su proJucc1ón dc m;iíz? 
1 )AulOC(lnSUtnO 

2)Vcnu 
J)No 11cnc producción 

,.Cant1lfad de mai1 que \lende'! (Kgl 

CAMPESINOS 

Terreno 
1 

1 2 J 
¡ ___ I 

Onm produc1m que s1cmhra 1unto al maíz 1 2 l 4 S 6 7 B 9 
IJFri1ol, 2)Cal.lbJJJ, J)Chilc. 4)Yuca 
5JCamolc, 6) Sani.líJ., 7J,\klón, 8)Citmos I_ -- -- ____ J 
lJJOlros 

<..Cu.11110 vende dd henequén 1¡ue 'Lembra? 
(Kg) 

(.Smnbra honaiL1as1 l)Si. OJNo 

,,Siemhra lrnrales1 1 )SI, OJNo 

Forma Je trahajar IJ !lerra 
l)TrabaJ:i solo 
2) Tr;ibJJ.1 IJ. llC[!JCOU aru.l.1 f.umli:u 
)) PJga para que lu ayuden a traba¡lr la 
tierra 
4l01rn· 

iCuenta con crCd1to p.in rrabap.r la 
tu::rra·.1 \)Si, O)No 

"U11liu insumos para lrabajar 13 tierra? 
l)Si, O)No 

1 2 3 4 

'----' 

Terreno 
2 

1 2 J 
1 ___ 1, 

1 2 l 4 5 6 1 8 9 

s 

Total 

[ __ ) 
1 2 J 

l ___ I 

1 2 ~ 4 s 6 7 8 9 

L-------~ L _______ _ 

l __ I 

1 2 J 4 1 2 3 4 

l ____ J [ ____ , 
[ __ ) 
[ __ ) 

69.· ¿Que otra(s) oadhidad(cs) rt'ólllLOI para complementar 
su ln~reso:(Rcspuulu mülllpltJ 

PAUA LOS QUE NO TIENEN NI TRABAJAN 
SU TIERRA 

J 1 )Jornalero 3gropccuar10 
1 2)Auluiado 
1 J)Por cuenta propia. 
l 4)Maqu1\ador 

) 5)01ra ---------
) 6)No 1i:nc otra actividad 
1 99)No ~abe 
J 999)No COnlCSIO 

70.- ¿Cuanto llcrnpo le dedica u ~ta 
ucthidad?(fo'orma de tiempo) 

~!g;:; :1 1~::~ana: ___ _ 
J)Etapa(s} del ciclo agrlcola: __ 
99)No sabe 
999)No COnlCSIO 

71.- Ca11lld1u.I de dCa.s ul ui\o: ( 

12.· ¿Cómo obtiene su ln¡:rcso'?(Utsputslu múlllplc) 

) 1 )Jornalero agropecuario 
) 2)Asalariado 
1 J)Por cuenta propia 
J 4)Maquilador 

~ !~~~~~c-.-,-,.,-,.-.a<tm-· ~d~ad-~----
) 99)No sabe 
J 999)No contesto 

73.· ¿Dónde trub:r.ju'! : ------~,-¡ 

l )En 13 comunid;id 
2)En la rcgión(Valladohd, Mo1ul, o 

alguna comunidad del área) 
3)En la ciudad(Mtrld.:i, Canctin 

Coiumcl) 

~~~~~~"'ab-,j~,-'°-.,-,o-¡0_1_no_lo-10---
99)No sabe 
999)Nocon1cs1r--------------. 
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74, .. ¿Cuanlos dfas lrabajó la stmama pa.s.ada en 
esta actividad ( 1 

15.~ ¿Cuánto gana?: 

l)Scmana: ----
2)0iario: ----
J)Mcs:-~~---, 

Cantidad en promedio diario: ( 

PREGUNTAS PARA TODOS 
76 •• ¿Cual(es) de csta(I) acllvldad(l'S) rrallr..a ha r~mllla 
pura aumentar su lngrrso?(Respul'Sta múltiple) 
Actividades Primarias 1 ) 

1 ) 1 JElab. de coubón 
f ) 2JAp1cul1ura 
( j 3)Ganadcrfa 
f ) 4)0tra: _______ _ 

Ac11v1dades Secundarias 1 
1 1 SJBordado 
1 ) 6)Urdido 
1 ) 7)Ccs1crla 
1 ) 8)AHarcrfa 
1 ) 9)Maquila de ropa 
( J IO)Otra: _______ _ 

Sin Actividad ( ) 
1 1 11 )No reali1..an ningún lipo de aclivid.ad 
1 ) 99)No satic 
1 1 999)No conlCSIO 

77.·lk las antrrlorrs acllvldadcs, '-cual Ir rrdllúa 
más dlnrro?(Número dr la actividad) l 1 

\'l.- POLITICA 

ne.. '-" 'lulfo acude la grnlc del purblo cuando surgr 
ulgUn problrma?(Rc.,.pucsta múltiple) 
Lideres formales 1 J 

f J l )Comisario cjid.'11 
( ) 2)Comisario municipal 
1 1 ))Representante de algtln panido 
l J 4)Pres1deme municipal 
l J 5)0tro: ___ _ 

1.1.Jcrcs informales l ) 
1 1 6)Pcrsona de respeto -------
1 J 7)Mfd1co 
1 1 8JSacerdo1e 
1 1 9)Curandero 
( 1 IO)Macsuo 
1 )ll)Otro: _________ _ 

Sin respuesta l 1 
( J 12)No acuden a nadie, cad.l cual resuelve 

su problema 
1 J 99)No sabe 
1 1 999)No contcslo 

79 ... l>c enlre los 11nlerlorcs 1 para wted ¿qulln 
debe rr::w>hrr los problemas del pueblo'!(Númcro 
correspondiente) 1 1 

80.·Menclone dos tipos de problemas que sur&en con 
mayor rrtcuencla enlre la genle del pueblo:(Rcsputsia 
m1Utfplc} 

1 l)Tipo Pollt1co 
1 2)Tipo Económico 
1 llTipo Religioso 
1 4 )Tipo Social 
1 5)Tipo Familiar 
) 6)5in respuesta 

1 1 7)No menciono ninguno 
( J 99)No 1.1bc 
1 1 999)No conlesto 

81.· ¿lla ocupado wled alguno de los s.lgulenlrs car¡:os'! 
:(Respuesta múlllpld 

( 1 1 )Com1sano munícipal 
( 1 2)Comisario cjitlal 
( J 31Presidcnte: 
1 ) 4)5ccretario.-------
I ) 5)Tcsorcro: ______ _ 
f )6)Vocal: _____ _ 
( ) 7)Policfa: ______ _ 

( ) 8)Jcfe supremo de la gulflha 
( 1 9JJcfc m11l1ar o capitJn de la guardia 
1 J IO)Sargen10 de la guardia 
1 J l l)Cabo de la guardia 1 112)0tro: _______ _ 

1 1 IJ)No ha ocupado ningún cargo 
1 1 99)No conlesto 
1 )999JNo sabe 

82 ... Las pc"rsonas que ocupw1 un cargo público ¿qulin las 
ellgc?(Rcspucsta múltiple) 
ror votación ( J 

l ) l)l..a gente del pueblo 
1 J 2)0lfo'----------

Por dcs.ignaclón f J 
1 1 J)Las au1oridadcs 
1 ) 4)Su panido polhico 
( 1 5)EI Gobierno 
1 1 6}EI Presidente 
( ) 7)0tro: _________ _ 

Por comadrugo ( J 
1 l 8)5us amigos 
1 J 9)Sus paricmes 

1 JIO)Ouo'----------
No cspcc1ticado 1 1 

~ : ~~~~~~,-... ----------
( J 999)No contesto 

SJ... ~Ita pertenecido a alguna de las slgulenlts 
or¡:anli.aclonts?{Rc.spue.sta múltiple) 1 1 

I ( IJCNC 
1 J 2JCROC 
1 JJ)CTM 
( 1 4)Grupos solidarios 
( ) 5)0rganiz.aclones civiles 
1 J 6)Gremlos religiosos 

J J 7)0Uas'---,-,--,--
f 1 B)No ha pcnenecldo a ninguna 
1 )99)No sabe 
( )999)No con1es10 ,.-~~~~~~-·~----.. 
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~ •• En su familia ¿qulln 1oma lu dtdsloncs? 
1 )Jefe: de: la farmlia 
2)Espo .. 
J)Ambos 
4)Cada cual 1oma su decisión 
S)Entrc iodos 
99)No sabe 
999)No con1es10 

1 1 

85.· ¡,SlmpaUz.a o lt custa alguno de los slgultnles partldCll 
polilkfis?(H.rspuesta mUl11plt) 

1 ) l)PARM 
1 l 2)PT 
1 1 J)PRD 
1 ) 4)PAN 
1 I l)PRJ 
( ) 6)0uo:. _____ _ 
( ) 7)No simpauza con ningtin P. P. 
( J 99JNosabc: 
( J 999)No con•rno 

86.· ¿K\ta anlludo o pnttntet a alguno dt llK siguientes 
partldM polítlcm?(Hr:spue~ta mUltiplt) 

1 l IWARM 
1 i l>PT 
1 ) J>PRD 
1 ) 4)PAN 
1 1 l)PRJ 
1 J 6)0uo .. _____ _ 
1 1 7)No rna afiliado o pertenece a P.P. 
1 1 99JNo "be 
f 1 999)No conlcsto 

81.· ¡,\'uta,... U\lrd ¡10r ulguno dr lm sigulrntr:s partidos 
polí1icos?(H.~purs111 mUltlplrl 

1 l IJPARM 
1 l '>PT 
1 1 l>PRO 
1 l 4lPAN 
1 1 l>PRI 
1 16)0110 ------
1 J 71No uta aíi11ado o prrlrnecc a P P 
( J 99)No ube 
1 J 999)No conlrno 

88.• Mcnc:lour l.t\ aclh ldadr.s qur con nub rrecutnch1 
rralil.a con otras ptr..onai dtl purblo{Rrspu~ta múlllplt) 
Act. Sociales 1 1 

1 1 1 H..as flcs1a.s drl pueblo 
1 J 2JPr.tcuca dr .algün depone 
1 1 3J0tra. ______________ _ 

Act. En romo u a ti a JO l 1 
f 1 -l)La.s ccrrmomas dr la milpa 
1 1 5JPcdir créduo 
1 1 6)Qua ·-~----

Ac1 En hcncfic10 del pucblu 1 1 
l J 7)i'rotC\l.tS por alguna m;11\t1c1a 
( 1 RJA)1.1da rn caso dr probltmas 
( ) 9)Pcdir mejoras p.ira rl pueblo 
( ) IO¡llaccr CaJina 
( ) l l J\'ig1lanc1a drl pueblo 
1 J 12)0ir.a· 

Sm rcspucs1a 1 1 
( J 13)No rra.hza act1viilildrs con otras personas 
( J 99)No sabr 
( ) 999JNo con1es10 

89.· l>r tnlre hu antrrlores, para u~ttd ¿cual es 
la atlhldad m:is Importante: 

CNúmrro corrcspondlenle): 
90.· (Númrro correspondiente): 

1 1 
1 ) 

91,• ¿Qui opina mtrd dc la polltlca? 

l)OpiniOo positiva. 
2)0pinl6n ncg.i.liva 
3)0pini6n neutra 
99)No sabe: 
999)No conlesto 

Vil.- RELIGION 

1 1 

91.• ¿De quf manera ha participado en d hanlll 
plxan?(Respuesta múltiple) 1 J 

( J l)Ustcd y su familia lo han organizado 
[ J 2)Ha ayudado a organizarlo 
( ) J)Ha aslslido como invitado 
( ) 4)Nunca ha participado 
1 ) 99)No ube 
( ) 999)No COnltSIO 

93.- ¿Cwintas persona., drl pueblo coruldcra Ud. 
que hacen hanal plun'? 1 1 

l)La mayor panc de la pobl.ación 
2)Sólo algww personas 
J)Noldie 
99)No sabe 
999)No contcslo 

94,. ¿De quf numera ha pnrtklpodo rn el het.smhk? 
{Respuesta múltlplr) 1 1 

( J 1 )Uslcd y su familia lo han organiudo 
( ) 2)11a a)'\Jdado a organizarlo 
f J J)lb asislido como invitado 
( J 4)Nunca ha participado 
( 1 99)No sabe 
1 ) 999)No COOltSIO 

9S.· ¡,Cuánlas personaJ drl pueblo roruldera Ud. 
1¡ur hacen hcts mlek? 1 1 

1 )La mayor panc de la población 
2)S0lo algurw personas 
3)N.adie 
99)No sabe 
999)No COOICSIO 

96.· ¿Dr qui manera ha pnrtlclpado en rl 
chiak?(Rrspuesta mülllplr) 

( J l)Us1cd )'su ramili.a Jo han organiudo 
( J 2)11a ayudado a organizarlo 
( J J)lla asis1ido como invitado 
( ) 4)Nunca ha participado 
1 ) 99)No sabe 
1 1 999)No contesto 

cha· 
1 1 

97.-¿Cuántas personas drl pueblo considera Ud. 
qur hacen cha-cháak? 1 1 

1)1....a mayor panc de la población 
2)Sólo algunas personas 
J¡N1dle 
99)No sabe 
999)No contrsto 

98.· ¿De qui manera ha participado rn el 
wajkool?(RHpue.sta múltiple) . 1 1 

1 J l)Ustcd )'su familia lo han orgamzado 
( ) 2)lla ayudado a organizarlo 
( ) J)Ha asistido como invitado 
1 J 4)Nunca ha par1icipado 

1 ) 99)No sabe r--------------1 J 999)No contesto 
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99.• ¿CwlnW personas drl purblo coruldrra Ud. 
que hacen wlljkool? 1 1 

l)La nu.yor parte de la población 
2)Sólo alguna.s penon.u 
J)Nadic 
99)No sabe 
999)No corucs10 

100.-l>t' lodas btas ceremonias, LcuaJ~ son las mis 
lmportanles pan usted?(Rtsputsta mülllple) 

1 1 011 .. u1 pWn 
( 1 2)Hcts·mtclr: 
1 1 J)Clu-chhl 
( ) 4)Wajicool 
( J 5lTodas 
( J 6)No practica ninguna ceremonia 
( J 99)No sabe 
( 1 999)No con1cs10 

101 •• Ea ca.so de que la ramui. ao realice o participe rn 
a~una de las crremonlas anleriorcs, prr¡:unlar .;.porqul:? ____________ ) 1 

l)Porque ya no se acouumbn 
2)Porque no le gwu 
J)Porque no es efcc1ivo 
4)Porquc su religión oo se lo pcrmne 
99)No u.be 
999)No contesto 

102 ... ;En cu.4J(es) de la(s) sl,uhmlr(s) n~tao; participa su 
ramUl.a?(Rcspuesta mülliple) 

1 l 1)Gremio1 
1 1 ::!)Ba1lcs 
1 1 J)Vaqueri.u 
1 1 4)F1csta.s al santo pauón 
( 1 5)F1csta de camna.1 
1 1 6)F1csl.J.S a la virgen de Guadalupe: 
( J 7)Ficuas a 1.a Sviu CNZ 
1 J 8)En nmgwu 

1 J 9)0ua·----------
I 1 99)No sabe 
l 1 999)No contesto 

IOJ •• rara ustrd, cuAJ es 11 mú 
lmportanlc(Númrro corrtspondlente: 1 1 

Vlll.- IDENTIDAD 

104.• Usttd ¿c6mo se consldrn? 
l)Vucal«o 
2)Medcano 
J)Maya 
4)MacehuaJ 
5)Mesti10 
6)0tro:,~-,----
7)Lc ~igual 
99)No sabe 
999)No con1cs10 

1 1 

105 ... ,¡A qulines de la comunidad slenle más le;uales a 
uslrd?' Escoja %(Respuesta múhlplc) 

( 1 l)A los campesinos que hacen milpa 
1 ) 2)A los campesinos que u.abajan el henequén 
1 1 J)A los que van a trabajar a la ciudad 
1 l 4)A 101 albal\ilcs 
l 1 S)A los tl\Jtsuos 
1 J 6)A los comercian1es 
1 1 7)A los médicos 
( 1 8)Todot somos iguales 
J J 9)A ninguno 
1 199)Noubc: 
1 1 999)No contesto 

106.· ¿En qué se pancen a US1ed los dcmis habitantes de 
la comunidd:? (Respuesta múlllplr) 

1 1 l)En el vesiido 
1 1 2)En la lengua 
( 1 J)En la religión 
( 1 4)En el tipo de trabajo 
1 1 5)En la.s cosrumbrcs 
1 ) 6)En las creencias 
l l 7)Eo su siruaclón económica 
( ) 99)No "be 
( J 999)No ConleSIO 

107.· ¿A qulines de la comunidad siente mis dlíertnlc:s • 
usted? Escoja 2 (Re.iputsta múhlplc) 

1 1 l)A los campesinos que hacen m.jlpa 
1 1 2)A los campesinos que trabajan el henequén 
1 J J)A los que van a trabajar a la ciudad 
1 l 4JA los alhalllles 
1 1 SJA los maestros 
1 1 6)A los comerciantes 
( l 7>A los médicos 
1 1 8)Todos somos igu.tlcs 
1 1 9)A ninguno 
1 ) 99)N'o ubc: 
l 1 999)No contn10 

108. [IJja wtcd dos dr las CO\a5 en las que se slenle l¡:ual 
a la mayorfa de los habllanlcs de olros purblos de 
Yucal,n(Rcspuesta múltlplr} 

1 J l)En el ves1ido 
1 1 2)En la lengua 
( 1 J)EQ la rcllgó6n 
( J 4JEn d 1ipo de trabajo 
1 1 S)En las eosrumbrcs 
( 1 6)En las creenciu 
1 1 7)En su siruación económica 
1 J 99>No "be 
1 ) 999)No conlesto 

109.· Elija dos de las cosiu en la..s que siente que son 
dbllnta.s a usted la.s pc:nonu que 'lun en las 
cludadcs(Respucsta múltiple): 

( ) l)En el vellido 
( 1 2)En >• lengua 
( 1 J)En la religión 
( 1 4)En cl 1ópo de uabljo 
1 1 S)En tu cosrumbrcs 
1 1 6)En la.s creencias 
1 1 7)En su situación económica 
( J 99)No "be 
( 1 999)No con1cs10 

TESIS CON 
F,_:L",¡,A DE ORIGEN 

·-.... ..-.. ·---.. - -·-----·---



OBSERVACIONES: 

DATOS QUE SE TOMAN 
DEL CUADRO DE PERSONAS 
(l'Cillzar l:u mbma, claves drl cuadro) 

110.· Apcllldm de l.1 (a111Ula: 1 1 
l)Amt>os mayu 
2)Ambos cspaflolcs 
J)Ma)'a·Espal\ol 
.S)EspaOOl-,'.byJ 
99)No contes10 

112.· Númrro de (K'rsonas que vhrn rn la ramilla: ( J 
99)No sabe 
999)So con1es10 

l IJ. • Tipo de ramilí.1: 1 1 
IJNuclcar 
2JE.t.ten.s.1 
J)Compucsu 
4)Unifamiliar 
99)No sabe 
999)No contes10 

114.- Númrro de persona., t¡uc hablan maya: ( 1 
99JNo sat>c 
999)No contCSIO 

llS.· Sno dd cntrrÜ'iludu: 

116.- t-:\cularld;Jd drl rntrnl\tado· 

117.- E.\ludo chil dt'I rntrnl'ilado: 

118.- Rl'llgltin dd cnlrt\·bt11du: 

119.· ()('u¡111cl6n principal del cntrcvbtado: 

120.-¿tlablu ~J>aliol ti cntrtvbtado? 

121.· ¿Enciende ~pai\ol el rntrnbtado1 

112.- ¿Sabe lrn el rnlrc\'lslado? 

IZJ .• ¡,Sübc escriblr el cntrulstado? 
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