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lnlrmlucci1ín 

Presentación General 

Mi inquietud por adentrarme en el tema de identidad surgió cuando al revisar las 

1nvest1gac1ones en torno a los tzeltales y su cultura. me encontré con una idea en 

donde Eugenio Maurer asevera que una de las caracterist1cas esenciales de los 

pueblos 1nd1os es la vida comunrtarra y el sentido de pertenencia a determinada 

cornunrdad ' Ello me l11zo rnteresarrne en ese fenómeno. que en el ámbito 

especifico de las etnias Miguel Alberto Bartolomé conceptual1za como 1dent1dad 

residencial man1festac1ón contemporánea de la 1dent1dad de los pueblos 

pertenecientes a la c1v1l1zac1ón mesoamericana, la cual emerge del seno 

cornunrtarro i 

En esta tesis expondré los resultados emanados de los datos etnográficos y 

b1bl1ográficos enfocados a explicar el proceso de configuración de la identidad 

res1denc1al de la comunidad tzeltal de Betanra, población fundada a finales de la 

década de los arios sesenta en las Cañadas de La Selva Lacandona, municipio de 

Ocos1ngo. estado de Chiapas 

Los datos etnográficos que aqui se analizarán fueron recabados a lo largo 

de cuatro estancias cortas entre la comunidad en cuestión y la cabecera 

municipal. Ocos1ngo. v1s1tas que se llevaron a cabo en diferentes periodos de los 

años 1998. 1999. 2000 y 2001 En ellas entrevisté a algunos fundadores de la 

cornunrdad. que en la actualidad son autoridades e¡idales y rel1g1osas. Realicé 

preguntas abiertas para que los informantes pudieran expresar de manera amplia 

sus op1nrones y experrenc1as en la vida comunal 

El desarrollo de esta 1nvest1gac1ón abarca los últimos años de la década de 

los sesenta. especif1carnente de 1967. hasta el año 2001 El año de inicio del 

traba¡o es precisamente porque es cuando 1nrc1a el proceso de configuración de la 

1dent1dad res1denc1al de los tzeltales de Betan1a; y finaliza en el 2001, año en que 

realicé la última práctica y recop1lac1ón de datos. 

Elegi a Betanra para m1 estudio porque es una comunidad de fundación 

reciente. menos de 40 arios -a diferencia de muchas otras que se fundaron en 

otras regiones de Chiapas. antes de la aplicación de las políticas de reparto 

' Eugenio Maurer. Los tseltales, p 20 
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Introducción 3 

agrario de la postrevolución-. 3 Por ello Betania me resultó ideal para un estudio 

como el que me propuse, pues como ya lo mencioné, muchos de sus fundadores 

aún estan vivos, ello implicó contar con información de los actores directamente 

involucrado en el proceso central que ocupa este trabajo Por otro lado. la región 

en que se encuentra esta comunidad es eminentemente tzeltal. lo que me dio una 

primera idea de homogeneidad. pero poco a poco empecé a notar contrastes entre 

Betanra y otras comunidades tzeltales. empezando por su cohesión interna. 

fincada en un intenso trabajo común y reflejado en su organrzac1ón civ1co/relrgiosa, 

de allí m1 1ntens1ón de seguir adentrandome en la búsqueda de otros factores que 

me llevaran a 1dent1f1car esos elementos que dan a Betanra algunos de sus rasgos 

d1stint1vos. y que 1nterv1enen en el proceso de 1dent1dad residencial 

El nombre de Betanra fue tomado de un poblado que se menciona en la 

B1blra En este texto se narra cómo Jesús de Nazaret rescató de la muerte a 

Lazaro. devolviéndolo a la vida Entonces, para los tzeltales de esta Betania 

católica -porque hay otra que es protestante. en la zona de los Altos- la 

oportunidad de fundar su comunrdad es vista como una bend1c1ón, tan grande 

como el milagro que hizo Jesús 

Betan1a se encuentra en la zona de las Cañadas de Ocosingo, en la Selva 

Lacandona Los estudiosos del tema flan dividido a la zona en diferentes 

subreg1ones. de acuerdo a los años en que se fueron fundando las comunidades. 4 

Para los objetivos de este trabajo puntualizaré sólo esta zona de las Cañadas. 

Esta se ubica en el corazón de la Selva. Su orografía es muy accidentada, 

alternada con estrechos valles y serranías. Empezó a poblarse en los años 

: Miguel Alberto Bartolome. Gente de costumbre. gente de razón. pp 185 
.1 Como es el caso de Oxchuc o Guaqurtepec Para la prrmera, Alfonso Villa Ro¡as espec1f1ca que 
uno de los ca/pules que la forman ya estaba en 1875. en Etnografía tzeftal, p 28 Para la segunda 
Eugenio Maurer señala que los documentos mas vre¡os del lugar se remontan hasta 1615, 
momento en que se creó la encorrnenda de Guaqu1tepec a favor de don Antonio Garcia de 
Mendoza. en Los tseftafes. p 53 
4 La zona está const1luida por seis cañadas que Gabnel Ascenc10 rdent1f1ca por pares. de acuerdo a 
la época en que se fue dando la colonrzac16n Pat1hu11z y la Estrella. se poblaron en los años treinta 
y cuarenta. Agua Azul y Avellanal en los años cincuenta. las mas nuevas son Amador Hernandez y 
Betanra. pobladas duranle los años sesenta y setenta Gabnel Ascencro. "Milpa y ganadería en 
Ocosrngo· p 366 
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cuarenta. principalmente por indígenas de las etnias tzeltal y tojolabal, 

provenientes de fincas establecidas en los margenes de la Selva 5 

Fue a pnncip1os de enero de 1967 cuando empezaron a llegar los pnmeros 

colonos a lo que se conocería mas adelante como Betania La fecha que ha 

quedado en la memona de los betanios es el 18 de enero de 1967 aunque no fue 

sino un año mas tarde cuando la Secretaria de la Reforma Agrana les entregó la 

pnmera dotación a los pnmeros 36 e¡1datanos 770 hectareas Diez años mas 

tarde solicitaron una prunera ampliación del e¡1do al gobierno. dotandola con 720 

hectareas mas 

El e¡1do de Betania se asienta en una parte de lo que fueron terrenos 

nacionales Habitado por tzeltales. agncultores por excelencia. la selva empezó a 

acostumbrarse a su presencia. a su tiempo Las labores colectivas fueron 

transformando el asentarrnento en comu111dad, desplegando su cultura. dotando de 

s1g111f1cados el terntono donde t1abran de v1v1r. para poder relacionarse con el 

medio como un lugar en donde también esta la presencia divina. como en los 

cerros y cuevas cercanos V1v1r en comunidad implica construir una h1stona 

común En este orden de ideas es que considero a la comunidad y el territorio 

elementos importantes en el proceso de configuración de su 1dent1dad residencial. 

Beta111a es una comu111dad de tipo nuclear y no disperso. En una extensión 

de poco mas de 1400 hectareas han definido lo que es el area rural -potreros y 

parcelas- y la urbana -el poblado con sus ed1ficac1ones para la escuela, ermita, 

d1spensano médico. canct1a de basquetbol, casa e¡idal y tiendas de abarrotes-. 

En el lugar ninguno de sus pobladores conserva apellido de ongen 

pret11spar11co. y predomman los Agu1lar y Hernandez. Sus reglas de residencia se 

ngen ba¡o et sistema patnlocal que los hijos (as) viven en la casa paterna hasta 

que se casan Los lazos de familiares se extienden por medio del compadrazgo, 

"estableciéndose así un parentesco simbólico, un vinculo parental ficticio". 6 

En ta actualidad. Betania cuenta con una población de aproximadamente 

500 personas. todas ellas pertenecientes a la etnia tzeltal, que por cierto es la 

'Juan Pedro V1queira. "Chiapas y sus regiones". pp 37-8, en Chiapas, /os rumbos de otra histona 
"Andrés Medina Hernandez. en Terre1apa famrtra y tradición de un pueblo tzeltal (Advertencia al 
l1brot. p 28 
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etnia más numerosa en el municipio de Ocosingo, con el 65.31% del total de 

indígenas del lugar 7 En Betania no radica ningún ladino no indígena. Aunque han 

llegado a vivir mestizos. agrónomos y asesores en agricultura. pero se les 

construye una casa aparte y de ninguna manera viven con alguna familia del lugar 

En m1 caso. después que expliqué m1 interés por conocer la historia de la 

fundación de la comunidad. asi como m1 1ntenc1ón de presentárselos en un traba¡o 

académico más amplio. la comunidad. reunida en asamblea me aceptó, 

permitiéndome hospedar con una familia, a partir de ese momento fui considerada 

como hermana. por lo que recordé a Eugenio Maurer cuando explica que en la 

lengua tzeltal "no existe la palabra para designar a un amigo, sino que todos son 

considerados corno parte de la familia, de aquí la importancia del compadrazgo, 

que convierte de manera social en familiares a los que no lo son por sangre". 6 

Cabe aclarar que en m1 caso no hubo necesidad de ser madrina de nadie y 

por lo tanto no ser comadre de alguien para asi ser considerada hermana. más 

bien esta hermandad es por solidan.dad Pues cuando llegué m1 carta de 

presentación la avalaba el Comité de Derechos Humanos fray Pedro Lorenzo de la 

Nada. y como en este Comité instruye a todos los hermanos en la defensa de sus 

derechos humanos. lo cual les ha dado la posibilidad de defenderse de las 

arbitrariedades de las autoridades. que se han multiplicado desde el 1 de enero de 

1994. Entonces. s1 yo traigo el respaldo de una organización de ese tipo, yo debo 

ser alguien que en cierta forma también les ayude, por lo tanto: hermana. 

El primer encuentro con la comunidad fue cordial. les asombró que les 

d1¡era que había un libro donde se hablaba de la comunidad9
; durante esta visita 

sólo rne presenté y pedi permiso para volver, petición que fue aceptada de 

mrned1ato; pero ya en las subsiguientes visitas el trabajo se iba haciendo cada vez 

rnás d1fíc1I; pues iba perc1b1endo cierta resistencia de una parte de las autoridades, 

porque pensaban que lo que yo quería hacer ellos lo podían realizar; 10 por lo que 

'Juan Pedro V1queira. op c1t . p 28. 
' Eugenio Maurer op c1t p 129 
'' Las pnmoras no11c1as de la zona y por ende de la comunidad la luve por medio del lexto de 
Xóch1tt Leyva. Lacandoma al filo del agua 
'ºAl respeclo. un e1emplo del lraba¡o que ellos han realizado para dejar leslimonio da su historia y 
cultura lo podemos ver en el anexo 2 
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no creian que mi trabajo fuera necesario; por lo que se volvió a convocar a una 

asamblea para discutir mi labor. De nuevo fue aprobada m1 presencia, y se me 

permitió hacer entrevistas Pero de nuevo. durante otra temporada de trabajo de 

campo. y que co1nc1dia con una boda. la s1tuac1ón se puso más tensa, pues al 

pedir permiso para sacar película y fotografías del ritual me detuvieron el permiso 

hasta que no convocaran a asamblea En esta ocasión las muieres no fueron 

convocadas a la reunión. esta actitud de las autoridades fue interpretada por la 

esposa del catequista. en cuya casa me hospedé. como una señal negativa e 

1mped1rme contrnuar con m1 traba¡o, sobre todo porque a ellas si les interesaba mi 

estudio y pod1an. en un momento dado. ser el fiel de la balanza que se inclinara a 

m1 favor 

Cuando llegó el momento de la reunión. el 1nlerrogatorio sobre mi trabajo 

fue más intenso. y en la medida que yo argumentaba ellos discutían en su lengua. 

Me d1 cuenta de que la opinión se d1v1d1ó entre ellos 11 Traté de entender esta 

s1tuac1ón pues. segun me explicaron ya otros 111vest1gadores habían entrado al 

lugar. se les dio permiso de traba¡ar con la cond1c1ón de que entregaran a la 

comunidad los resultados de su traba¡o, pero ya nunca más supieron de ellos, 

hasta que por casualidad supieron de los traba¡os publicados. Mientras esperaba 

los resultados de la asamblea el matrimonio se estaba llevando a cabo, al no tener 

todavía su permiso para filmarlo, opté por irme a la cocina, y ayudar a las mujeres 

a moler el nixtamal y a hacer tortillas para la fiesta Más tarde se me notificó que 

las autoridades daban su consent1m1ento para filmar el acontecimiento, pero ya 

había terminado el ritual 

Admito que la s1tuac1ón me provocó cierto desencanto y malestar; pero 

antes que nada debía comprender que ellos están en su casa, que debo respetar 

las normas que la comunidad ha establecido, independientemente de la 

1nvest1gac1ón que esté realizando, el hecho de ir en busca del dato antropológico 

no me faculta a violentar su vida cotidiana. 

" Una hecho como este no es extraño, de hecho Callxta Guitaras estuvo en una mucho mas 
confilcllva. incluso llegó a estar en peligro, como lo narra en su obra Los peligros del afma. Visión 
del mundo de un tzotlll. México, FCE. 1965 
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Y aunque me quedé sin imágenes de la boda, el pasar unas horas en la 

cocina, tratando de moler el maiz -trabajo que obviamente no es m1 fuerte- lo que 

suscitó que por un buen rato yo fuera el centro de las nsas de todas las mu¡eres 

La técnica del molido no la pude dominar ni aun después de vanas horas, asi que 

sali de la cocina con dolor de espalda y con vanas ampollas en las manos; pero m1 

esfuerzo fue reconocido cuando hasta m1 lugar me llevaron un buen ¡arro de café y 

un plato con pan de fiesta A partir de ese momento las mu¡eres que sabían 

español, empezaron a contarme algunos secretos de cocina, cómo sazonar el 

caldo con la flor del achiote , cómo proteger las ollas del tizne de la leña, entre 

otras recetas 

Durante las diferentes estancias de práctica, el convivir en casa de una 

familia tzeltal me pos1b11itó presenciar su cultura en acción. En una ocasión ocurrió 

que ta h1¡a más pequeña de la casa lloraba sin parar, ni el baño que tanto le 

gustaba para refrescarse. ni la tortilla recién hecha, ni el pecho de la madre le 

daban consuelo alguno, la mamá al ver que la solución al llanto de su pequeña no 

estaba en este mundo. prendió un 1ncensano con un poco de ocote y copal; la 

pequeña poco a poco se tranquilizó Con este acto la madre no hizo más que 

restaurar el eqwilbno entre la niña y su lab -que según Pedro Pitarch, uno de los 

tres seres que constituyen el con¡unto de almas de todo ser humano, los otros dos 

son el ave del corazón y su genuino ch'u/el, todas ellas alo¡adas en el corazón de 

los humanos-. ' 2 pues lo que le ocurra a uno de ellos repercute en el otro. porque 

ambos se hallan su¡etos a las mismas v1c1s1tudes 

Durante mis recorridos fuera de la casa donde me hospedaba, pude darme 

cuenta del papel tan importante que desempeña la organización cívico/religiosa, 

asi como otras expresiones propias de su cultura, como los que les dan su 

1dent1dad como betanios. Empezando con sus fiestas al santo patrón: Antonio de 

Padua, la de la virgen de Guadalupe; los matrimonios y asambleas; aquí quiero 

hacer una observación, que me causó asombró fue ver que en durante sus 

reuniones no sólo se discute sobre asuntos internos de la comunidad, sino temas 

que parecerian a simple vista ajenos a ellos, como es la función del Banco 

'"Pedro P1!arch Ramón, Etnografía de tas almas tze/lales, p. 32 
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Interamericano de Desarrollo o de la Bolsa Mexicana de Valores. de esta manera 

empecé a percibir cómo en el proceso de identidad no sólo intervienen factores y 

fenómenos endógenos y exógenos. 

Durante mis constantes viajes a la cabecera municipal me posibilitó pasar por 

vanas comunidades. y como la mayoría de las veces las camionetas en que 

v1a¡aba se descomponían, mientras esperaba, junto con los ciernas via¡eros. a que 

la repararan me acercaba a la gente de las comunidades Incluso otra de las 

veces que tuvimos que detenernos para que repararan una avería de la 

camioneta, esta vez en Santa Martha, todos los pasa¡eros fuimos 1nv1tados a 

comer porque estaban feste¡ando la construcción del tanque de agua. En otra 

ocasión me p1d1eron med1carnentos. porque uno de los pasa¡eros venia enfermo. y 

le administré un analgésico 

En parte esto ayudó a que m1 visión sobre las comunidades de Ja zona se 

ampliara. comprobando que no hay una sola forma de ser tzeltal smo diferentes 

maneras. relac1onandolo con lo que Alfonso Villa Rojas advirtió de la región centro 

del mismo estado 

Cada comunidad posee su propio sistema de cultura, con trajes, usos, 
costumbres e instituciones. Esta diferenciación llega a ser a tal grado. 
que en muchas ocasiones los miembros de una comunidad ignoran Jos 
modos de conducirse o el sentido de las instituciones de los grupos 
vecinos 13 

En las comunidades tzeltales de las Cañadas también encontré este 

fenómeno de diversidad cultural, el matiz de esta diversidad lo da su afiliación 

polit1co-rellg1osa. fue así corno identifiqué comunidades protestantes/priístas, 

corno el caso de San Qumtin Aquí. el tejido social se encuentra minado por la 

prost1tuc1ón, drogad1cc1ón. alcoholismo, no existe una organización cívico/religiosa, 

111 promotores de derechos humanos, y el caos se ha apoderado del lugar, sobre 

todo desde la llegada de los militares, quienes han construido uno de los cuarteles 

mas grandes de la zona 

"Alfonso Villa Ro1as, Etnografla tzeltal de Chiapas ... , p.16 
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También pude 1dent1ficar otras comunidades de afiliación católica/teología 

india y perredistas. Cuando se da esta combinación de afiliaciones, la división 

política es superada por sus creencias relig1osas. este es el caso de Betania. 

Por último estan las comunidades de católicas/teología india y bases de 

apoyo zapat1sta como La Sultana y Santa Martha En estos dos últimos casos sus 

habitantes pueden traba¡ar y convivir porque las diferencias políticas son 

subsumidas por su fe. lo que no ocurre con comunidades como las de primer tipo. 

Las practicas de campo también las hice en la cabecera municipal, 

Ocosingo, en el Comité de Derechos Humanos fray Pedro Lorenzo de la Nada, 

aquí asisti a algunos cursos donde formaban como promotores de derechos 

humanos a catequistas tzeltales. provenientes de diferentes lugares de la región, 

ahi también conviví con catequistas de Betania. 

Este Comité depende de la orden de los dominicos. Su nombre es en honor 

al m1s1onero que llegó al lugar t1ac1a el año de 1560; se cuenta que fray Pedro 

anduvo solitario e inerme por la selva. v1v1endo como lo hacían los originales del 

lugar y predicando el Evangelio El religioso logró que muchos indios abandonaran 

la resistencia hacia los españoles y formaran un pueblo cristiano a orillas de la 

Selva Lacandona; 14 esta actitud no fue homogénea entre los pueblos originales del 

lugar. pues. hacia 1712 se dio una de las rebeliones más importantes de la época 

colonial, orquestada por tzeltales y tzotz1les. 

Tanto en m1 traba¡o en la comunidad como en el Comité corroboré la 

1mportanc1a la relig1on -··sistema de creencias y actitudes que relacionan lo 

humano con lo sobrenatural"-". y la religiosidad -la actitud hacia la religión que 

lleva 1mplic1ta una ·orientación que valora positivamente la participación en rituales 

religiosos y la aceptación de un sistema de creencias específicas•-16 de los 

pueblos indios y lo esencial de ésta en la configuración de su sentido de 

pertenencia comunitario y étnico. 

"'Jan de Vos. "El Lacandón Una introducción histórica", p. 337. 
" Carlos Garma. "Censo de aflliac1ón religiosa en Chiapas·. pp. 190-1, en Chiapas, el fac/or 
re/1g1oso. p 190 
'
6 lbtd' p 191 
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La reilgiosrdad esta presente y la expresan en todo momento; pero es en 

los rituales festrvos donde se confluyen elementos sagrados, la naturaleza y lo 

humano. esto habla de un princrpro de unrdad inherente a la relrgrón. 17 aspecto que 

ha perdurado aún después de la conquista europea hasta nuestros dias No hay 

reunrón donde "la palabra de Oros no esté presente" 18 De aquí lo trascendental de 

la relrgrosrdad y la relrgrón en la configuración de su rdentrdad étnrca o etnrcidad y 

por ende en el sentrdo de pertenencia comunrtarro 

Otro factor central para la rdentrdad resrdencral es la Hrstorra En este 

aspecto estuve al pendiente tanto de las historias de vrda de los propros tzeltales 

de Betanra y cómo la de sus padres y abuelos. de las cuales se apropian al 

entrelazarla con el presente. y las toman como un referente necesario para la 

construcción de su presente y fuluro. pues la hrstorra de sus ascendientes también 

forma parte de los crrrnentos de la cornunrdad 

Según una rellgrosa franciscana. tzeltal. esta palabra srgnrfica "los que 

vrenen del cerro" ''' Este origen cornc1de con la cosmovrsrón tzeltal, en donde para 

ellos los cerros son entes vrvos y poderosos. son s1tros de gran poder y fuente de 

vrda. qurenes moran en sus cuevas son seres sagrados De aquí que los tzeltales 

estén convencidos de que son los hombres origrnarros de los cerros. 20 El nombre 

propro de esta etnra esta relacionado estrechamente con el mrto de origen, y como 

tal, es una verdad sagrada ·un mrto refiere acontecrmrentos que han tenido lugar 

rn princrpro, es decrr. en los cornrenzos. en un instante primordial y aternpóreo, en 

un lapso de tiempo sagrado" 21 

Lrnguistrcarnente. se usa el térmrno tzeltal para designar a los indígenas 

hablantes de la lengua conocida con el mismo nombre. Aunque hay diferencias 

l1nguistrcas o variantes dialectales entre los tzeltales de los Altos y las tierras 

bajas. como las Cañadas. todos forman un mismo grupo de características 

homogéneas 22 

;~ Laurette Seiourne. Pensa'!11ento rehgmso en el México antiguo. p 63. 
Entrevista a Manuel Hornandez Agu1lar. Betanra.1ulio de 1998. 

••Conversación telefónica con la hermana Pascuala, Ocosrngo, ¡ullo del 2001. 
'ºldem 
"Mrrcea Eilade. Imágenes y símbolos, p 63 
" Carlos Robles Urrbe. Manual deltzel/al. "fntroduccrón". pp.13·22. 
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Durante mi búsqueda bibliográfica acerca de los tzeltales me encontré con 

un gran cúmulo de información, la mayoría de ellas son etnografias de 

comunidades de los Altos de Chiapas. esto se entiende pues su fundacrón es de 

data anterior al momento de que el gobierno liberara los terrenos nacronales de la 

Selva Lacandona para su población. antes de los años trernta. Son rnvestrgaciones 

de rescate cultural. que presentan el modo de vrda de los herederos de los 

pueblos origrnales En ellas sus autores rntentan comprender la realrdad de estos 

pueblos. al descrrbrr algunas de sus caracteristicas socrales y culturales Pero los 

trabajos sobre las comunrdades de las Cañadas son menos; pero de 1994 a la 

fecha éstas se han multrplicado. En primer lugar esto se debe a que, gran parte, 

son de fundacrón recrente, en comparación con las de los Altos, en segundo lugar, 

el levantamrento armado de 1 de enero de ese año ha multiplicado los trabajos de 

todo tipo. 

En cuanto a los trabajos abocados al tema de identidad socral y/o etnicidad 

son menos. y ya especificarnente sobre el asunto de identidad residencial sólo 

encontré los trabaios Miguel Alberto Bartolorné,23 en este orden de ideas es que 

me interesé por rncursronar en los estudios sobre este terna 

Cabe destacar que aunque la tesis se enfoca al estudio de una comunidad, 

ello no rmplrcó haberme encerrado en sus límites, al contrarro; porque si voy 

entender que el sentido de pertenencra étnico. y por ende el residencial. es 

1ntersub1et1vo. social e hrstórrcos, ello me obligó a buscar a los otros factores y 

actores que completan el sistema identitario. De aquí la necesidad de hacer un 

largo recorrrdo hrstórrco para explrcar uno de los problemas más añejos y que 

repercuten en la fundación de Betanra las políticas de reparto agrario. asunto sui 

genens en la entidad, pues en esta problemática está presente una 

contrarrevolución que le imprime un sello propio a las políticas de reparto agrario 

emanadas de la Revolución de 1910. 

Dentro de esa problemática se hará un breve análisis en la cuestión del 

cambro de un modelo agrícola por uno ganadero, que como consecuencia y al no 

23 El tema es tratado tanto en la ponencia "La rdentrdad residencial en Mesoamérica. Fronteras 
étnicas y fronteras comunales·. en Leopotdo Valiñas, XXII Mesa de Antropo/ogla, así como parte 
de la obra más amplra Gente de costumbre. gente de razón 
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necesitar tanta mano de obra dejó sin trabajo, casa, ni tierra a los mozos; 24 

aunado a ello está el crecimiento demográfico. Ante esta situación los gobiernos 

estatal y federal deciden hberar tierras nacionales para quitar presiones sobre las 

grandes propiedades locales Al interés gubernamental por solucionar este 

problema esta el de poblar zonas fronterizas. para formar un muro de contención 

contra posibles invasiones de campesinos centroamericanos 

Este es parte de panorama en el que los tzeltales de las fincas de 

Ocos1ngo. y muchos mas. marcharan a colonizar las Cañadas de la Selva 

Lacandona. pero el cuadro no estaría completo s1 no tomara en cuenta que la 

Iglesia católica. con el obispo Samuel Ruiz a la cabeza, así como el Comité de 

Derechos Humanos desempeñó un papel crucial en el proceso que me ocuparé en 

este trabajo 

Esta 1nvest1gac1ón la ubico en dos dimensiones, mismas que se encuentran 

interrelacionadas Una es la dimensión interna donde están aquellos elementos 

const1tut1vos de su historia -la propia y que v1v1eron los actores, así como la de 

sus ascendientes, padres y abuelos, de la cual se apropiaron-. su cosmov1s1ón, 

cultura. trad1c1ón religiosa. todas ellas desplegadas en su organización civico

relig1osa. lo que permite a sus miembros construir fronteras s1mbóhcas que los 

1dent1fican como befamos sin dejar de ser tzeltales Otra, la externa. en donde 

eslan los tzeltales que no pertenecen a Betania, así como a los no indios: los 

Otros Ambos son 1mpresc1nd1bles entre si. porque fungen como referentes y con 

los que se confrontan para d1ferenc1arse, residencial, social y culturalmente. 

En el proceso 1nlerv1enen una gran gama actores; entrelazados por un 

entramado complejo de factores, lodos ellos en un momento histórico. Por todo lo 

anterior la pregunta centrales de esta 1nvesl1gac1ón es: 

¿Qué factores contribuyen en la construcción de fronteras simbólicas, 
configurando la identidad residencial de /os betanios?, sin que ello implique 
dejar de ser tzeltales. 

:..i El térrmno de mozo empleado por los informantes de la comunidad tzeltal de Betama concuerda 
con la descripción que hace José Ale1os García. este 1nvest1gador nos dice al respecto al hablar en 
término de mozo es trasladarnos a aquel tiempo cuando ellos [traba1adores ch'oles de los altos de 
Chiapas¡ fueron -peones de las grandes fincas cafet1cultoras a pnnc1p1os de este siglo Tiempo de 
mozo. de baldío. l1ernpo de esclavitud. de cuando teníamos patrón" Moso¡antel. Etnograf/a del 
d1sc1Hso agransta entre los cl>'oles de Chwpas, pp 11 y 19 
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El cuerpo de esta tesis está formado de la siguiente manera: En el primer 

capítulo expongo los principales conceptos que me ayudaron a dar una 

1nterpretac1ón antropológica el proceso de configuración de la identidad residencial 

de una comunidad tzeltal. Para ello 1nic10 con la exposición de algunas ideas 

centrales en torno al concepto de 1dent1dad social Consideré necesario empezar 

con este concepto. porque para comprender la forma en que se configura el 

sentido de pertenencia comunitario es necesario conocer cómo se da el del 

proceso de la 1dent1dad social --que en el ámbito de las sociedades tradicionales 

se conoce como etn1c1dad--. que como ya lo expuse en párrafos anteriores, a mi 

entender se configuran de una forma similar 

De una manera un tanto rig1da y esquemática. sólo por ilustrar. en el 

proceso siempre será necesario identificar por lo menos dos actores: Yo y el Otro 

(en lo ind1v1dual) y Nosotros y los Otros (en lo colecllvo) El proceso 1nic1a durante 

las relaciones sociales. y durante esta relación-comunicación, los sujetos 

contrastan e 1dent1fican lo que les es propio y lo que no: para después rechazar y 

reafirmar lo propio o en su defecto adoptar y/o resignificar lo a¡eno y novedoso. En 

el entendido que todas estas acciones no se dan de manera aislada. sino que 

están entretejidos una sene de circunstancias y factores históricos, sociales. 

culturale5, políticos. económicos. y todo ellos forman parte del gran entramado 

que es la construcción social de la realidad. Esto es a grandes rasgos la manera 

en como veo que se configuran tanto la identidad social, la etnícídad y la identidad 

res1denc1al 

Como se podrá ver, en esta tesis será de suma importancia ver cómo en el 

proceso de configuración identitaria. los actores involucrados se necesitan 

mutuamente para poder ser lo que son. Esta condición sine qua non se puede 

e¡empllficar con el significado de las palabras en tzeltal para tierra y cielo: chan y 

c/1'u/ chan. respectivamente De manera literal, esta última significa /o otro de /a 

tierra Aquí se puede uno percatar que un elemento no es nada sin el otro, que se 

necesitan mutuamente para ser lo que son, sin que ello implique abandonar su 

propia escencia. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Yo no soy nada sin mi 
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contraparte con la que me relaciono cotidianamente, el Otro; pero no significa que 

Yo sea el Otro 

La expos1c1ón de ideas de algunos estudiosos del tema, me llevó a ver que 

la identidad tiene un caracter mult1d1mens1onal, y de ellos tomé las que considero 

se complementan. pues considero que no podemos separar lo individual de lo 

colectivo En la vertiente que se inclina por estudiar el fenómeno desde lo 

individual estan Eiw1n Goffman. ?; y Thomas Luckman y Peter Berger 26 

En el amb1to de la perspectiva de lo colectivo ubiqué a: Gilberto Giménez. 27 

Jurguen Habermas.'ª Alain Touraine l 9 Miguel Alberto Bartolomé 30 Para 

G1ménez. los estudios sobre la teoría de la 1dent1dad se encuentran inscritos 

dentro de una teoría mas amplia la del actor social, para él la identidad es la 

opinión que el su¡eto tiene de si mismo Por otro lado. y a reserva de d1scut1r este 

punto, lo que a m1 me interesa resaltar de este autor son dos aspectos. su 

t1p1ficac1ón sobre la forma en que cada sociedad configura su identidad, ya sea 

arcaica. trad1c1onal o moderna Y la estructuración del campo conceptual de la 

misma. estos son el pnnc1p10 de d1ferenc1ac1ón. el de integración unitaria y el de 

permanencia Mi interés por tomarlos en cuenta radica en que esos princ1p1os 

ayudaran a comprender parte del proceso de identidad residencial, manera de 

acuerdo al tipo de sociedad 

Por su parte Habermas utiliza el concepto de acción comunicativa para 

1dent1f1car la relación 1ntersub¡et1va que emprenden los sujetos con posibilidad de 

relacionarse por medio del habla y acciones cuando se entienden, apoyados por 

razones. sin violentar las respectivas opiniones. Habermas, al igual que Giménez, 

reconoce la 1mportanc1a del actor social en el proceso de identidad. Por su parte 

Touraine devuelve a este actor esa autonomía necesaria para ser el artífice de su 

propia historia 

·" Erw1ng Goffrnan Estigma La 1dent1dad detenorada. p 13 
·' Peter Clerger y l'homas Luckman "1 eorias de la 1denl1dad", en La construcción social de la 
realidad. p 216 
'' Gilberto G1mene2 "La 1dent1dad social o el relamo del sujeto en sociología", pp 11-24, en 
Identidad anáf1s1s y leoria. s1mbo/lsmo. sociedades cornple1as, naciona/lsrno y etnicidad. 111 
Coloqwo Paul Kirct>/101/ 
""Jurgen Habermas. Teoría de la acción corn11rncat1va. pp 139-54 . 
• ~ Alain Toura1ne. Las dos caras de la 1dent1dad (lotocop1as). p. 15 
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Miguel Alberto Bartolomé incursiona en los estudios de la etnicidad 

--identidad de las sociedades tradicionales--; y es de este autor de quien retomo el 

concepto de identidad residencial. Cabe puntualizar que Bartolomé no es el único 

que ha estudiado el fenómeno, pero sí es el único que lo conceptualiza 31 Para 

Bartolomé la 1dent1dad residencial es una manifestación contemporanea de la 

identidad de los pueblos pertenecientes a la c1v1llzac1ón mesoamericana. y ésta 

emerge en el seno de los espacios comunitanos. 32 

En el caso del proceso de construcción de la identidad residencial de 

Betania. su sentido de pertenencia se constituye tanto en el nivel interétnico como 

en el 1ntraétnico Por ello, para los betanios los Otros son todos aquellos que no 

pertenezcan a la comunidad y pueden ser tanto indios -en este caso éstos son 

Otros/nosotros-. 33 como no indios. 

En esta tesis de manera complementaria utilizaré las ideas de Guillermo 

Bonfil Batalla y Jesse H1raoka en torno al territorio, con el objetivo de apuntalar el 

concepto de identidad residencial, porque lo considero insuficiente para explicar el 

fenómeno que me ocupara en este trabajo. 

De acuerdo con las ideas centrales de esos estudiosos, consideraré en esta 

tesis a la identidad como un proceso intersubjetivo, social e histórico; que en el 

marco de la 1dent1dad residencial. dicha intersubjetividad tiene que ver con las 

fronteras simbólicas. mismas que tienen su forma mas acabada en las normas 

establecidas por el común. y que se ponen de manifiesto en una manera mas 

J..i Miguel Alborto Bar1olomó. Gente de razón. gente de costumbre 
·
11 

En esle sentido podernos encontrar los trabajos de Fredenk Barth en su texto Los grupos étnicos 
y sus fronteras. México. FCE. 1976 Un texto que no podemos pasar por alto es el de Jesse 
Hiraoka. "La 1dent1dad y su conlexto d11nens1onal" en lit Cotoqwo Paul Klfchhoff, México. UNAM, 
1996. para quien la d1rnons1on terr1tonal es fundamental en la conf1gurac1ón da la 1dent1dad, unido 
necesarrarnente a la dunens1ón temporal. y esto es básico s1 consideramos que en la cosmov1s1ón 
de las sociedades trad1c1onales están presentes los ciclos de vida y muerte Otro autor que también 
estudia ol territorio en relación con la 1dent1dad élrnca o etrnc1dad es Guillermo Bonf1I Batalla, 
Pensar nuestra cultura. México. l\llanza Editorial. 1991 Isabel González Turma. wla cocina. 
lemlorio e 1dent1dad" en Estudios del Hombre, 1998 Ana Maria Portal. "Territorio, 1dent1dad y 
v1v1enda urbana en un bamo. un pueblo y una umdad hab1tacmnal de Tlalpan. Distrito Federal", en 
Ana Mana Portal V1vJr fa d1vers1dad Identidades y cultura en dos contextos urbanos de México, 
México. Conacyt 2001. 237 pp Salomón Nahmad S11ón, ·convergencias y d1vergenc1as sobre la 
nación T emtor10. regJOnal1smo e identidad ólrnca~ en Desacatos. rev1sla de Antropologia social, 
1999. 214 pp Jorge Uzela "Territorio e 1dent1dad ch1ch1meca". en Frontera Interior. revista de 
f,1enc1as Sociales y Humanidades, 1999. 159 pp 
· Miguel Alberto Bartolomé, Gente de coslumbre, gente de razón, pp 185 
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clara en su organización civ1co/religiosa. En las asambleas surgen las ideas que 

confrontarán con las de otras comunidades. En ellas está la semilla de los 

principios de d1ferenc1ac1ón, integración umtana y los de permanencia. 

Otro concepto básico en este trabajo es el de teología india o sabiduría 

india De acuerdo con Samuel Ru1z Garcia 34 surge en el momento mismo que los 

pueblos 1nd1os reflexionan acerca de su propia fe. esa virtud que los hace creer en 

lo que es el ser supremo. el Señor dador de la vida o Dios. Esa teología nace 

como una expresión de vida y se alimenta tanto de la contemplación de la 

naturaleza como de los sueños. estos son de una gran 1mportanc1a porque los 

sueños son una de tantas formas de relacionarse con Dios, también por medio de 

ellos pueden ver el futuro. Otro de los contenidos de este concepto es que no se 

l11nita al mundo católico. s1110 que abarca al cnst1amsmo 35 

En el segundo capitulo profundizaremos en los factores que se conjugaron 

para pos1b1iltar la fundación de Belan1a He considerado pertinente hacer este 

recorrido porque la 1dent1dad no se da en el vacio n1 aislada, en ella van 

entremezclados tanto aspectos de tipo sub1et1vo como objetivos como lo es el 

terntono. porque como ya lo acoté párrafos anteriores, para la comunidad no es un 

pedazo de tierra, sino que sólo una porción de tierra, de la madre tierra que a ellos 

les corresponde cuidar. y que sobre el van a poder reproducir su cultura. Es así 

como "el espacio adquiere un significado simbólico y un carácter especial que 

permite a sus ocupantes afirmarse. 36 

A lo largo de la 1nvest1gación observé dos problemas que limitan a los 

estudios antropológicos, por una parte están las etnografías que presentan a los 

pueblos 1nd1os como entes homogéneos, desconectados del resto de la sociedad 

nacional. lo cual ha llevado a caer en generalizaciones. El primer problema pasa 

i
1 Jdem 

"' Para el obispo de la d1oces1s de San Cristóbal, rigurosamente esta teología no es tal, porque no 
s1sternallza, pero se conoce como tal porque fueron los propios 1nd1os quienes acordaron llamarla 
asi por cuestiones de entendumento y comurncac1ón El acuerdo se tomó durante el 111 Encuentro 
1 aller de Teolog1a India. llevado a cabo en Cochabamba, Bolivia, en 1997. Cfr. Samuel Ruiz 
Garcia. op clf . p 28 De acuerdo con lo anterior. en este trabajo también usaré como stnómmo de 
esa reflexión Sabiduría india 
"' Samuel Ru1z García. "Las semillas del verbo", p 29 
"' Jesse Hiraoka "La 1dent1dad y su conlexto d1mens1ona\", p 38, en Identidad. 111 Coloquio Paul 
Klfchholf 
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por alto las diferencias aún dentro del propio grupo étnico; el segundo no toma en 

cuenta las relaciones indios no indios que. en mayor o menor medida ha habido, y 

que son necesarias para la configuración de sus respectivas 1dent1dades. 37 

En el tercer y cuarto capitules me centro en la comunidad tzeltal de Betania 

En el tercero. etnograficamente. expongo el tipo de asentamiento. de vivienda. su 

indumentaria. economia. algunas fest1v1dades. en fin. muestro diferentes 

momentos en los que los betanios despliegan y expresan su cultura. Cabe aclarar 

que en este capitulo me es de suma 1mportanc1a 1dent1ficar cómo los betanios 

contrastan el pasado con el presente de forma constante. porque ese pasado es 

su referente al momento de tomar alguna decisión importante para la comunidad, 

ya sea incorporar un cambio o bien reafirmar lo propio, esto es crucial para seguir 

las huellas del proceso. porque "posee una capacidad de definición contrast1va, lo 

cual es importante considerar. en la medida que dicta lo que deben hacer a los 

diferentes actores sociales pertenecientes al grupo, señalando las fronteras que 

marcan sus filiaciones "38 

Por otro lado. y de manera paralela a este analisis, buscaré algunos indicios 

que me lleven a comparar algunas comunidades tzeltales de los Altos de Chiapas 

con los tzeltales de Betama. este ejerc1c10, que remito a las notas de pie de 

pagina. y así poder ver la d1vers1dad que existen en una misma cultura. 

La trad1c1ón religiosa es otro de los componentes que dan forma al proceso 

1dent1tano de los betarnos En este caso. no me abocaré a discutir elementos de la 

religión precolombina o trad1c1onal tzeltal, porque no cuento con los elementos 

necesarios para hacer un anails1s consistente en este sentido. Pero si me detengo 

en aspectos especificas como las transformaciones en el seno de la Iglesia 

católica a partir del Conc1ilo Vaticano 11 y la teología o sabiduría india; la 

1mportanc1a de esto radica en que una vertiente de la Iglesia católica, la que siguió 

los preceptos de Juan XXIII con la realización de ese Concilio, formó a los 

"El excelente texto de Eugenio Maurer Los tse/fa/es. da la impresión de que se pueden extrapolar 
la s1tuac1on y características ahí descritas hacia las demás comunidades Donde no queda lugar a 
dudas de estas generailzac1ones es en el texto de Lilian Sheffler. Los indígenas me.icanos, p 189 
\;,SS 
. /bid . pp 62-3 
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catequistas lideres que fundaron Betania, y que a la fecha son autoridades no sólo 

en la comunidad en cuestión sino en la región. 

El Conc1l10 fue un hito en la h1stona de la Iglesia católica, pues dio nuevos 

derroteros en las formas en evangelización; por un lado se rescató a ta catequesis 

de las antiguas maneras de llevarla a cabo, asi fue como empezó a formar una 

nueva generación de catequistas indígenas y a la par de esto se ordenaron 

cientos de d1aconos Pero. sobre todo cambiaron las relaciones lgles1alpueblos 

indios; todos estos cambios sirvieron como catalizador para et sur91m1ento de la 

teología o sabiduría 1nd1a 

En el cuarto capitulo me propongo dos objetivos: analizar tanto la 

organización cív1co/relig1osa de la comunidad tzeltal de Betania como de su fiesta 

patronal. porque en ellos los betan1os hacen observable lo abstracto e intangible; 

en ellas los betanios despliegan su cultura, reafirmando su etnic1dad; también en 

ellas se pueden observar sus peculiaridades como betaníos. lo que me habla de la 

ex1stenc1a de fronteras s1mból1cas, por un lado, y por el otro del parte del proceso 

de configurac1on de su sentido de pertenencia residencial. También en este 

capitulo me interesa destacar la influencia del Concilio Vaticano 11 en su 

organización civ1co/relig1osa 
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Capitulo 1 

1.1 Introducción 

La d1v1s1ón geográfica mundial para este siglo XXI presenta la tendencia de 

convertirse en bloques de naciones cohesionadas. principalmente, en torno a la 

actividad económica Tendencia 1nic1ada desde mediados del siglo pasado. que 

pareciera ser la que predominará en el futuro. y el nuevo orden mundial ya no 

sera regido por rdeologias. exclusivamente. sino por bloques o comunidades 

comerciales 

E¡emplo de ello es la Comunidad Europea Vanos son los paises que 

pertenecen a la Comunidad. pero para ser miembros de ella tuvieron que cumplir 

con ciertos reqursrtos. no obstante aún dentro de esta unidad la rdentrdad tiene 

sus espacios. construye sus fronteras srmbólrcas. e¡emplo de ello es la divisa 

que circula dentro de sus fronteras el euro. 39 pero cada país Irene la oportunidad 

de acuñar en sus monedas un símbolo con el que se identifique su pueblo. de 

esta manera se puede saber sr el euro que tenemos es español. s1 en una de 

sus caras encontramos a Miguel de Cervantes; 1taliano. s1 está el Coliseo 

romano. y asr sucesivamente 

En contraste con el caso anterior está Europa del este, específicamente 

los que es el área de los Balcanes. en donde después de décadas bajo la 

homogeneidad rdeológrca del soc1al1smo la diversidad brincó con violencia. Y las 

nuevas naciones pretenden encerrarse en si mismas buscando una "limpieza 

étnica". srn reconocer a los Otros 

En el caso de México. la negación del Otro se de¡a sentir como resabio de 

la época colonral. de tal manera, que la convivencia entre los pueblos herederos 

directos de las crvrlrzacrones mesoamericanas y los no indios, ha sido las más de 

las veces confirctrva. sobre todo porque éstos han "tratado de generalizar [para 

homogene1zarj una cultura de estirpe occidental sobre la que han fundado todos 

1
" Alernarnn es el pa1s encargado de 1rnpr1m1r el papel moneda para los miembros de la 

Comunidad <.1unque a lil fect1<::J no todos han aceptado esa moneda única Para no caer en 
1ngenu1dades este asunto de la Unión Europea no está exento de conflicto. pues recordemos que 
desde el r1n do la 11 Guerra Mundial se tenia esta idea de Unión, y en un pnnc1p10 sólo fueron tres 
los paises interesados Bélgica. Nederland y Luxemburgo, a aún no esta toda Europa un1f1cada, por 
c.J1ferentes ruzones econón11cas, polit1cas y sociales 
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los proyectos nacionales [ .. ], negando siempre la existencia de 'otra' 

civilización". 4º la de los pueblos indios Los conflictos entre las civilizaciones que 

constituyen la diversidad mexicana no son recientes. de hecho aun en la Colonia 

es célebre la rebelión lzellal-tzotzil en contra de los españoles. data de 1712; y 

ya en el México moderno. desde los años setenta hasta el conflicto del 1 de 

enero de 1994. los e1emplos se lla repetido 

Uno de los aspectos centrales de esta problemat1ca es el de la identidad. 

Por ello pienso que es necesario 1ncurs1onar en su estudio. y asi tratar de 

comprender una de las cuestiones más sensibles de las relaciones inlerétnicas 

de nuestro pa1s. El camino que he escogido para acercarme a dicho problema es 

estudiando el proceso de conf1gurac1ón de la 1dent1dad res1denc1al. concepto 

acuñado por Miguel Alberto Bartolomé. aunque como lo expondré más adelante 

tiene una lim1tante. que el término res1denc1al 1mpl1ca sólo el lugar donde están 

construidas sus casas. desconectando su 1dent1dad del área rural 

Para 1nic1ar esta tesis. en este capitulo expongo las bases teóricas y los 

conceptos que me ayudaron en el análisis de los datos empiricos para construir 

una 1nterpretac1ón antropológica sobre el proceso de la 1dent1dad residencial de 

Beta111a. comu111dad tzeltal en las Cañadas de la Selva Lacandona. en Ocosingo 

Chiapas. contribuyendo en la búsqueda de respuestas a la pregunta que guió 

esta 1nvesligac1ón 

.: Que factores contnbuyen en la construcción de fronteras simbólicas y en la 
configuración de la identidad residencial de los betanios, sin que ello implique 
de¡ar de ser tzeltales? 

En primer término expongo de manera sucinta algunas perspectivas en torno 

al estudio del concepto de identidad; una enfocada a estudiar el fenómeno desde 

lo 1nd1vidual. otra es desde lo colectivo. Esta revisión me permitió ver que la 

identidad tiene un carácter multidimensional, y lo significativo no es inclinarse por 

una u otra visión, sino ver que en el proceso ambos van implícitos. 

"' Guillermo Bonf1I Batalla. Pensar nuestra cultura, p 91 
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Giménez esquematiza la forma en que se configura la identidad dependiendo 

la sociedad que se trate arcaica, tradicional o moderna. Aunque lo considero 

demasiado rig1do, y da la 1mpres1ón de que una y otra sociedad están aisladas. 

como s1 nunca se relacionaran o comunicaran, y que en el caso mexicano eso no 

ocurre de ninguna manera No obstante los trabajos de G1ménez en torno a la 

1dent1dad son básicos 

Concluyo el primer apartado exponiendo el concepto e¡e de este traba¡o: 

1dent1dad res1denc1al. que segun Bartolomé. es una manifestación contemporánea 

de la 1dent1dad de los pueblos pertenecientes a la c1vil1zac1ón mesoamericana, 

emerge en el seno de los espacios comunitarios, 41 en este orden de ideas 

considero que el concepto de Ba11olomé restringe la configuración 1dentitaria al 

lugar donde están construidas las casas hab1tac1ón, desconectándola del resto de 

su territorio. por eso veo la necesidad de complementar su idea con la de Jesse 

H1raoka. en torno al territorio 

Muchos son los autores que tratan el tema. pero no todos me convencieron, 

y su argumentación no me aclaraba mucho, por ejemplo Miguel Barbachano 

Ponce. quien tomando como el marco de referencia el psicológico de la 

1dent1ficac1ón. para él la identidad es un "proceso por cual una persona se 

circunscribe a un grupo, 1dent1dad del yo a diferencia del no-yo",42 y expone que la 

1dent1dad es un fenómeno social, es la 

calidad de 1dént1co. muy seme¡ante y extremadamente parecido. 
Aunque en realidad. no hay ningún elemento idéntico a otro; ni nada 
tiene calidad de 1dent1dad, pero si de extrema seme¡anza. Hay o existe 
una 1dent1dad algo muy parecido entre lo que constituye el nosotros, yo 
y algunos más. a d1ferenc1a de los componentes o atributos de ellos o 
de otros, quienes asimismo son muy parecidos, o "idénticos" entre ellos 
mismos 43 

Otro de los conceptos centrales que me ayudarán en la interpretación de 

los datos etnográficos es el de cultura. Expongo las principales ideas Marshall 

Sahlins. Miguel Alberto Bartolomé y Guillermo Bonfil Batalla. De las ideas de 

estos tres estudiosos sintetizo y concluyo lo siguiente: que la cultura es un 

4
'. Miguel Alberto Bartolomé, Gen/e de costumbre, gen/e de razón, p.124 

4
• Miguel Barbachano Ponce, "Los conceptos de identidad y etnícidad", p. 609 

43 ldem 
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fenómeno social. y dinámico· es un proceso; y como tal podemos encontrar en 

ella tanto elementos que responden a la razón práctica como a la simbólica. 

Otro concepto pilar de este lraba¡o es el de leologia india según Samuel 

Ruiz García. para él es una reflexión que hacen los pueblos indios cristianos 

acerca de su propia fe Nace como una expresión de vida y se alimenta tanto de 

la contemplación de la naturaleza como de los sueños 

Para finalizar expongo el concepto de pueblos indios. Su importancia 

radica en relacionarlo con los cambios en la Iglesia católica y el surgimiento de la 

teología 1nd1a. que sostengo repercutió en su auto/etnopercepción. 

l. 2. Ideas en Torno al Concepto de Identidad 

El fenómeno de la 1dent1dad es tan complejo que ha suscitado su estudio desde 

vanas dimensiones la md1v1dual y la colectiva. Como ejemplos de la primera 

están los estudios realizados. en los años sesenta por Erwing Goffman en 

Estigma. la 1dent1dad deteriorada En este trabajo el autor nos dice que el 

estigma "es un lenguaje de relaciones y no de atributos. pues mientras un 

atributo est1gmat1za al poseedor. también puede confirmar la normalidad del otro 

y, por cons1gu1ente. no implica em1t1r algún ¡uicio o bien calificar" 44 Para Goffman 

hay tres tipos de estigma las malformaciones corporales; los del carácter del 

1nd1v1duo, y por último. los tnbales· raza. nación y religión, todos ellos 

susceptibles de ser trasm1t1dos por herencia e 1nflu1r por igual a todos los 

miembros de una fam1l1a Como podemos ver. para Goffman. en el proceso de 

configuración de la 1dent1dad o el sentido de pertenencia del individuo intervienen 

tanto factores ob¡et1vos como subjetivos. 

Para Berger y Luckman. la 1dent1dad se encuentra en una· relación 

dialéctica con la sociedad y constituye un elemento clave de la realidad 

subjetiva Estos autores afirman que son los procesos sociales quienes 

participan tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad, los 

cuales se determinan por la estructura social y una vez que la identidad se 

..., Erwmg Goffman, Estigma La 1dent1dad deten'orada, p. 13. 
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cristaliza, ésta es mantenida, modificada o aun reformada por fas relaciones 

sociafes.45 

Es interesante ver que en esta tesis es el individuo, inserto en fa 

sociedad. quien fa mod1f1ca, y al mismo tiempo, fa misma sociedad fo transforma, 

fo que significa que estamos ante una constante interrelación del individuo y el 

medio. fo que repercute en su 1dent1dad. 

El estudio de fa 1den1tdad en el ámbito colectivo. en los últimos años. ha 

sido abordado pnnc1pafmente por fa soc1ofogia europea Se ha relacionado con los 

Nuevos Mov1m1entos Sociales. con el francés Alain Touraine a fa cabeza. Para 

Tourame la 1dent1dad es la defin1c1ón que hace el actor sobre si mismo. Una de las 

principales aportaciones de éste es el rescatar al actor social, devolviéndole su 

autonomía y señala que no está def1n1do por entenas externos Esta autonomia 

s19nif1ca liberar al actor conc1b1éndolo con capacidad para actuar sobre si mismo y 

ser parte de cambio social '" 

Dentro de esta perspectiva también está Jürgen Habermas, para quien 

la 1dent1dad forma parte de la acción comumca/1va. porque "las personas y los 

grupos se 1dent1ftcan a si mismos en y por su participación en acciones 

comunicativas. y en la medida que por esta acción nos identifiquemos y los 

nuestros nos reconozcan como parte de la colec1tv1dad. por ello se puede ver 

cómo es que esa acción comu111catwa se construye donde los mdiv1duos se 

reconocen a si n11smos sólo reconociéndose en los o/ros 47 

La idea que me parece interesante a destacar de Habermas es ese 

sentido de necesidad mutua cuando expone que "los 1ndiv1duos se reconocen a 

s1 mismos sólo reconociéndose en los otros" Lo que me lleva a pensar en la 

s1gu1ente relación Yo no soy nada sin el Otro, y viceversa, pero ello no implica 

que Yo sea el Otro 

Por su lado G1lberto G1ménez avanza en los estudios sobre fa identidad 

con la idea de que la teoría de la identidad se encuentra inscrita en una teoría 

'" Peter Berger y Thomas Luckman. "Teorías de la 1dent1dad". en La construcción social de la 
realidad. p 216 
"" Maria Luisa Tarrés. "Perspectivas analíticas en la sociología de ta acción colectiva", pp. 750-51. 
"Cfr J Habermas. citado en "La identidad social ·.en 111 Coloquio Pauf K1rchhoff, p.14. 



Ca¡>_ítul~_I_ 

más amplia: la del actor social. Giménez, al igual que Habermas, también 

reconoce la importancia del actor social en el proceso de identidad. 

Para G1ménez la 1dent1dad es la opm1ón propia que el sujeto tiene de si 

mismo, y es aqui donde radica la sub1etiv1dad de la identidad En este sentido 

considero que este autor se queda muy encerrado en el actor. a secas. porque 

no destaca la 1mportanc1a del 1u1c10 del Otro en esa opinión. Aunque G1ménez 

corrige lo anterior cuando explica que los actores sociales deben estar en 

permanente contacto. por ello la identidad es que es 1ntersub1et1va y relacional 

Giménez hace h1ncap1é en que la identidad no es un atributo, ni propiedad del 

suieto; tampoco debe confundirse con la personalidad o el carácter social, esto 

tiene que ver mas bien con el punto de vista del observador externo 48 Para 

Gilberto Giménez son tres las formas en que la identidad puede configurarse, 

de acuerdo al tipo de sociedad. ver siguiente tabla.1 

Tabla 1 
Configuración de la Identidad según el Tipo de Sociedad 
Sociedades Arcaicas 1 1 Aquí hay seres míticos que fundan la 

.. J ¡' identidad humana y practicas rituales 
que exorcizan el riesgo de su pérdida 

1 de identidad 

Sociedades Tradicionales 

Sociedades Modernas 

1 En este tipo de sociedades la 1 
¡ 1dent1dad étnica se funda en mitos de ¡ 
1 ongen y en una tradición religiosa. en ! 

! ellas se tiende a absorber las 1 

¡ identidades individuales y dar más i 

í. importancia a las colectivas. 1 

i La identidad en estas sociedades se ! 
i caracteriza por la d1ferenc1ación ¡' 

1

1 social; la comple11dad, a diferencia de , 
. las anteriores; y la pluralización de 1 

. .. . . . [_19s_fTIU.11_cl_os la _v!~ª ~o_c1a1•: _____ . _ _J 
Fuente: Elaboración propia con datos G1lberto G1ménez. "La 1den11dad social ". en 111 
Coloquio Paul Klfchhoff. pp 19-20 

A m1 1u1cio la tabla anterior fragmenta lo que en la realidad está 

relacionado. Al parecer Giménez no considera casos como México, en donde 

.., G1lberto G1ménez. "La 1dent1dad social ',en 111 Coloquio Paul Kirchhoff, p 13 

25 
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los pueblos indros y sociedad moderna están íntimamente interrelacionados. 

Incluso de acuerdo con el proceso histórico, hay una relación de identidad 

domrnante-domrnado. y de esta relación el conflicto ha sido una constante entre 

ellos Además. es tan estrecha esta conexrón que una es inimaginable sin la 

otra 

Otro asunto que cabe aclarar de ese esquema, que cuando en se habla 

de socredades modernas. se debe pensar que el aspecto religroso no 

desaparece. sino que éste se va a acotar o crrcunscribir al ámbito de lo privado, 

donde el rndrvrduo tendrá la lrbertad de comunicarse con el ser supremo. Dios, 

de acuerdo a su concrencra Este hecho no ocurre en las sociedades 

tradrcronales. aqui ese aspecto es vital y preeminente en la vida privada y 

públrca de la comunrdad 

211 

Otro aulor que se encuentra dentro de esta dimensión analitica, cuya área 

especifica de estudro son las sociedades tradicionales, es Miguel Alberto 

Bartolomé. quien al igual que Habermas y Gilberto Giménez le da importancia al 

actor social dentro del proceso de rdentidad. Para Bartolomé la 1dentrdad es un 

concepto poilsém1co que alude a múltiples fenómenos, y no hay una sola forma 

de ser sino diferentes formas de ser El sentido de pertenencia a un grupo étnico 

se entiende como un fenómeno de tipo cognoscitivo. el cual posibilita que el 

su1eto se 1dent1f1que como miembro de un grupo o una comunidad. así como 

1dentJf1car a qwenes pe1tenecen y quienes se diferencian de dicho grupo 

Cuando Bartolomé habla de fenómeno de tipo cognoscitivo, lo interpreto 

como el hect10 de saberse parte de un grupo y que los miembros de ese grupo lo 

reconozcan como parte su grupo, esta acción implrca participar en la elaboración 

de normas de comportamiento y fronteras simbólicas, asi como respetarlas. 

Bartolome. al igual que G1ménez. considera que la identidad no se debe 

consrderar como propiedad innata de los miembros de un grupo ni un atributo con 

el que el ser humano nace 

En esta v1srón tambrén veo esa tendencia a encerrar a los sujetos en sus 

pequeños mundos, como si el exterior no los tocara. Congruente con esa idea 

'" lb1d. pp 19-20 
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aislacionista será el concepto de Bartolomé de identidad residencial, y que como 

he dicho anteriormente restringe la identidad al seno de la sociedad, sin 

relacionarla más allá de este ámbito, por ello propongo apuntalarla con el 

concepto de territorialidad, para salvar del encierro al proceso de configuración 

tanto social como étnico. 

De acuerdo con lo anterior entiendo por identidad: un proceso intersubjetiva, 

social e histórico 

lntersub1etivo, porque surge de la conciencia de los sujetos, al momento de 

entrar en contacto con las ideas de otro. 

Social, porque los sujetos como tales no viven aislados, son seres sociales, 

y la dinámica de la sociedad influye en ellos, y viceversa. 

H1stónco. porque esa la construcción de la sociedad la realizan los sujetos 

sociales. y esta es su historia 

La configuración 1dent1tana: social, étnica o residencial siguen un patrón 

s1m1lar siempre se 1dent1ficarán dos actores: Yo y el Otro (en lo individual) y 

Nosotros y los Otros (en lo colectivo). Quienes durante su relación y comunicación 

contrastan e identifican lo que les es propio y lo que no, su reflexión los lleva a 

rechazar y reafirmar lo propio o por el contrario a adoptar y/o res1gnificar lo ajeno y 

novedoso 

Los elementos centrales que imprimen su huella onda a la identidad son la 

historia, la tradición religiosa, la cultura, con su diversidad de expresiones. Pero 

acorde a la idea de que la identidad es intersubjetiva, social e histórica, esos 

elementos no pueden permanecer inamovibles, por el carácter propio de la 

1dent1dad que, como proceso los va transformando, unos lo harán más rápido que 

otros, pero se mueven. Incluso esos cambios ayudan a marcar simbólicamente 

sus fronteras, diferenciándose de los otros. 
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l. 3 Identidad Residencial 

De acuerdo con Miguel Alberto Bartolomé. la identidad residencial es una 

manifestación contemporánea de la 1dent1dad de los pueblos pertenecientes a la 

c1v1l1zac1ón mesoamericana. emerge en el seno de los espacios comu111tarios. 50 

De acuerdo con los datos recabados en las prácticas de campo y al ver el 

panorama de d1vers1dad cultural. rel1g1osa y polit1ca me percaté que el concepto de 

Bartolomé necesita ser reforzado con las ideas de Guillermo Bonfil Batalla en 

torno a la territorial, esta. ademas de proporcionar las tierras para la agricultura. es 

la d1mens1ón 1nd1spensable para el ílorec1m1ento de su cultura. y ésta. para los 

pueblos 1nd1os de México. es impensable sin la referencias a un territorio concreto 

donde desplegar sus conoc1m1entos agricolas. botá111cos, meteorológicos. su 

tecnología. su cosmov1s1on. su memoria colectiva y su u111verso simbólico y 

emotivo 51 Por su parte Jesse H1raoka considera que el territorio es. ¡unto con 

otros elementos. esencial para el pasado compartido y las costumbres del grupo; 

es el referente s1mbolico con el que se vinculan e identifican sus habitantes.52 

Sostener con estas ideas el concepto de Bartolomé será necesario para 

trascender los lirrntes de la simple res1denc1a 

En este mismo orden de ideas. no hay que olvidar que al concepto está unida 

la idea que las etnias tienen de la tierra. no como ob¡eto sino como sujeto, porque 

ella es considerada como su madre Su vida cotidiana, su calendario agricola y 

ritual se encuentran íntimamente ligados a ella 53 

El terntono es fundamental en el sentido de que es un punto de partida para 

que una sociedad se piense y construya de manera concreta; lo que significa que 

el territorio per se no es nada sin una sociedad que lo dote de significados que lo 

transformarán como un referente de su et111cidad. 

Dado el contexto histórico colo111al de nuestro país, no todos los indios han 

tenido la pos1b11idad de poseer un pedazo de tierra; esta situación pudo cambiar, 

"'Miguel A/bello Bartolomé op c1t. p 87 
:'.Guillermo Bonf1I Batalla. La altenat1va del pluralismo cultural", p. 112, en Pensar nuestra cultura. 
·· Jesse H1rnoka. "La 1dent1dad y su contexto d1mens1onal", en /11 Coloquio Paul K1rchhoff, p. 38 
~3 Aun cuando la gente emigre de sus comunidades, su tierra es un rererente al que recurren con 
frecuencia. de esta manera en su nuevo lugar de origen se organizaran para celebrar ahí, lejos, la 
fiesta del santo patrón 
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en parte, hasta después de la Revolución de 1910 con el reparto agrario, el cual 

llegó a su fin con la reforma al articulo 27 de Constitución mexicana (en el sexenio 

de Carlos Salinas de Gortari). antes de este hecho se habían creado 26 mil 

ejidos. 54 Uno de ellos fue Betania, comunidad lzeltal situada en el municipio de 

Ocosingo, en la Selva Lacandona 

En el caso del proceso de construcción de la identidad residencial de Betania, 

su sentido de pertenencia se constituye tanto en el sentido interétnico (indios-no 

indios). como en el 1ntraétnico (indios tzeltales-indios no lzeltales: en este caso 

Bartolomé dice que se está hablando en término de Otros-nosotros). 55 Para los 

betanios los otros son tanto indios como no indios que no pertenecen a la 

comunidad 

Esquema 1 
Sistema /dentitario Residencia/ de Betania 

Sociedad Mmkrna n Nacurnal 
Olros 

Como acoté anteriormente. por 1dent1dad entiendo un proceso 

1ntersubjetivo. social e histórico. y que la identidad residencial se configura de 

forma similar. identificando el b1nom10 Nosotros/ Otros y Otros-nosotros, como se 

puede ver en el esquema anterior. "Dónde ubicar lo subjetivo en el seno 

comunitario? Yo considero que el seno comunitario está en la asamblea, que es el 

lugar de reunión donde la comunidad construye de forma colectiva su historia, 

delinea las normas internas que deben guardar y hacer guardar todos los que 

pertenecen a la comunidad También es ahí donde de manera colectiva imprimen 

los matices que fungen como fronteras simbólicas; y todo esto tiene que ver con 

su organización civico/relig1osa. Esta es la subjetividad con la que las 

""Mano Ru1z Mass1eu. "Régimen agrario y reformas ·.p. 220. 
"'Miguel Alberto Bartolomé. op c1t . p 185 

rr.srs CON 
FAL! ~. DE ORIGEN 
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comunidades se presentan hacia el exterior, con la que interactúan y se 

relacionan, lo cual es condición sine qua non en su proceso de identidad 

residencial. 

1. 4 El Concepto de Cultura 

Sin duda alguna en el campo de la antropología la cultura es uno de los 

conceptos mas estudiados, incluso hay vanas visiones en torno a ella. por ello 

quiero exponer algunas de las que considera mas s1gnificat1vas para este 

traba¡o Empezando por Marshall Sahhns, para quien la cultura es un fenómeno 

social. es resultado de la razón simbólica y significativa del ser humano Sahlins 

no esta de acuerdo en considerar a la cultura sólo como producto de las 

necesidades del hombre para transformar el medio que le rodea y así sacar 

algún provecho de el, así como tampoco en subsumirla a una razón 

eminentemente practica y considerada sólo como una herramienta. 56 

Cuando este autor piensa que la cultura no debe ser considerada. 

pnnc1palmente. como una herramienta me pongo a pensar en la vara que usan 

algunas autoridades comunales en los Altos de Chiapas; es una vara que el ser 

humano ha dotado de significados, simboliza la rectitud del hombre que la lleva 

se debe comportar y que al mismo tiempo sólo se le da a quien es recto en su 

actuar. unidos hombre y s1mbolo muestran a la comunidad cómo se deben 

conducir Todo esto implica un gran traba¡o de abstracción y transformación 

mental hecha por el ser humano 

Por el contrario. hay una gran diferencia en otra vara, la utilizada por un 

chimpancé para extraer las termitas de su nido y alimentarse. Mientras esta 

acción se realiza por experiencias de error-acierto, vemos que esta es una 

acción mst1nt1va. mientras que aquella es cultura. y la humanidad es la única que 

tiene la capacidad de crearla. "Una cualidad decisiva de la cultura es, no el 

"' Marshall Sahhns. op cit. p 61 En su obra Cultura y razón práctica, nos expone lo que para él 
son las dos principales v1s1ones o lógicas en torno al análisis del concepto de cultura: la práctica y 
la sunbóhca Hace una critica a los traba¡os cuya visión predominante es la práctica o 
1nstrumental1sla 
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hecho de que deba ajustarse a restricciones materiales, sino que lo haga de 

acuerdo a un esquema simbólico definido, que nunca es el único posible". 57 

Miguel Alberto Bartolomé, de acuerdo con esta visión, dice que la cultura 

es un fenómeno social Indica las pautas de conducta de una sociedad y está 

fuertemente ligada a la 1dent1dad, pero no deben considerarse como sinónimos, 

pues mientras la cultura es el componente civilizador por la cual los pueblos 

expresan su etnrc1dad. y la 1dent1dad es un fenómeno de comportamiento. o sea, 

que supone formas de proceder y cumplimiento de las normas socialmente 

elaboradas por los miembros del grupo 

Por su parte, Guillermo Bonfil Batalla, quien también analiza la cultura 

explica que "la concepción indígena del mundo, de la naturaleza y del hombre, 

hace que deban colocarse en el mismo plano de necesidad, actos de carácter 

aparentemente muy distinto, como por ejemplo, la selección adecuada de las 

semillas que se han de sembrar y una ceremonia propiciatoria para tener un buen 

cielo" 58 

De estas ideas me inclino por la de Bonfil Batalla, porque la considero más 

amplia. en el sentido que no rechaza los otros dos puntos, pero va más allá de 

ellos Por eso consideraré a la cultura es un producto social del que sólo el ser 

humano es capaz de crear; que es producto de la abstracción humana y 

responde tanto al producto de la razón simbólica y significativa, así como a una 

razón práctica. que como fenómeno social no es estática, de ahí la necesidad de 

considerarla como un proceso; incluso muchas de las tradiciones culturales 

pueden inventarse. 59 reconstruirse, apropiarse. sin por ello de¡ar de constituir las 

"/bid p 9 
•.11 Guillermo Bonf1l Batnlla. op c1t p 55 
"' En este sen11do Erick Hosbawn. en lnven/1on of Trad1t1on, pp 1-3 (traducción mla), hace una 
d1stmc1ón entre trad1c1ón y costumbre. la primera es para las sociedades modernas y la segunda 
para las trad1c1onales Para Hosbawn La trad1c1ón inventada busca inculcar ciertos valores y 
normas de cornportmrnento por repet1c1ón, que automál1camente unpltca contrnwdad con el 
pasado[ ) Ellas son responsables de s1tuac1ones nuevas. las cuales toman la forma de 
referencias a vre1as s1tuac1ones Mientras que la costumbre tiene una doble función de molar y 
volante (da fuorl<J y dmge) No 1rnp1de la innovación y el cambio, aunque, evidentemente, el 
requerurnento µarece ser compatible. incluso a veces idéntico con los precedentesl J La 
costumbre no puede ser invariable. porque en las sociedades trad1c1onales la vida no ocurre así 

A pesar de esta d1ferenciac1ón. en pnmer lugar. creemos que Ja rnvenc1ón de tradiciones 
no es patrnnorno exclusivo de las sociedades modernas Como e1emplo de ello eslá una nueva 
1radic1ón en E3eta111a. a partir del 2001 se representa la fundación de la comunidad, ésta se lleva 
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bases para formulaciones idenlttarias.60 Un ejemplo de apropiación y 

resignificación es la figura del Caporal. Según narran los betanios, cuando sus 

padres y abuelos eran mozos, un caporal vigilaba que trabajaran bien y se 

cumplieran las órdenes del patrón; pero ahora. ya en la comunidad. ese 

nombramiento es de tipo religioso, el Caporal "es el Jefe de la iglesia",61 y 

coordina todas las act1v1dades religiosas de la comunidad. 

1. 5 Teología India 62 

Antes de exponer lo que entenderé por teología india, haré un preámbulo para 

exponer. de manera somera, el contexto de su surgimiento, teniendo como marco 

de referencia el Concilio Ecuménico Vaticano 11. Porque este acontecimiento 

histórico en el ámbito de la Iglesia católica incidió en el surgimiento de esa 

teología. 

1 S. 1 Concilio Vaticano 11 

Cuando Angelo Roncall1 es elegido sucesor de Pío XII, adoptará el nombre de 

Juan XXIII Se cuenta entre los conocedores de su vida, que una de sus primeras 

acciones al llegar a la sede papal fue abrir las cortinas y ventanas. con la intensión 

de que "entrara la luz y el aire del mundo exterior" 63 Esta acción ha sido tomada 

como un símbolo de la apertura de la Iglesia católica y los cambios que tenia en 

mente el pontífice. quien. aunque duró muy poco su papado (1958-1963), alcanzó 

a dictar tres encicl1cas que le valieron el ser conocido como "el Papa bueno". 

a cabo el 17 enero del 2001 día en que para ellos se fundó la comunidad. con ello vemos el 
pnnc1p10 de una trad1c1ón mventad;i Con el acto se prelende inculcar. por repetición. valores a 
las nuevas generaciones parn que no olviden que lo que tienen ahora ha costado mucho 
trabajo Con ello también se busca que las nuevas generaciones tomen lo que sus ascendentes 
realizaron y se guíen en el luluro 
:~ Miguel Alberto Uartolome. op c1t p Hl8 y ss 

Entrevista al catequista Alfredo Agu1lar. lletania. 1ul10 del 2000 
t>:> Ya he mencionado que uno de los elementos centrales en la conf1gurac1ón de la 1dent1dad étnica, 
y por ende en el sentido dH pertenencia residencial, es la rellg1os1dad, y que en muchas de las 
comurndades que se fundaron en los años sesenta en las Cañadas de la Selva Lacandona, su 
rehg1os1dad se nulno de una sene de cambios en el seno de la Iglesia católica, emanados del 
Conc1lio Ecuménico Vaticano 11 Desde m1 perspectiva esto fungió como catalizador y posibilitó la 
emergencia de la teologia india 
"' Entrevista con la hermana lranc1scana Refugio Esparza, Ocosingo, Chiapas, 1unio del 2000. 
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Estas fueron Mater et Magíster (1961), Ad Petri Cathedram (1962) y Pacem in 

Terris (1963).64 

De estas encíclicas, las dos últimas salen a la luz durante la realización del 

Concilio Vaticano JI -de marzo de 1962 a diciembre de 1965-, Ja primera es un 

llamado a la caridad eficaz y menos humillante. La segunda habla de paz entre 

todos los pueblos, fundada sobre la verdad, la ¡uslic1a. el amor y la libertad La 

tercera es más especifica en cuanto a que tiene como fines primordiales buscar el 

incremento de la fe católica. la renovación de la vida cristiana y la adaptación de la 

disciplina eclesiástica a las necesidades de nuestro tiempo. A la par de ésos 

objetivos están. entre otros el hacer que los laicos part1c1pen más intensamente en 

la vida de la Iglesia y la actitud que habrá de tomarse frente a la cns1s moral del 

mundo" 65 El Papa hace énfasis en que este Concilio no es de unión, sino de 

reunificac1ón con todos aquellos hermanos que se hayan separado de Ja Iglesia. 66 

Para que se puedan alcanzar los ob¡et1vos dictados en estas enciclicas. fue 

necesario llevar a cabo mod1ficac1ones en diferentes campos de acción de la 

institución. entre los que destacan 

1) Renovar Ja liturgia. no en el sentido de cambio de ritos y textos, sino con 

una educación de Jos fieles. de tal manera que éstos sean más activos y 

participantes 

Como ocurre durante una misa dominical, cuando los presentes están más 

activos ayudando al cura; pero sobre todo, después de Ja lectura del 

Evangelio, los asistentes "cuchichean" -plática en voz baja con su vecino de 

banca- y renex1onan juntos en torno a Ja lectura, tratando de relacionarla 

con su vida cotidiana, cultura y necesidades, después alguno de los 

presentes pasa a exponer en voz alta su renexión. 

2) Restablecer la ordenación de diáconos -que en tzel/al se dice tuhúnef1-

los cuales serán hombres casados y maduros. 

~Juan XXIII. D1cc1onano de re/1g1ones. p 262 
." Conc11io Vaticano 11. D1cc1onano de rel1g1ones. p 110 (cursivas mías) 
w En este sentido lo que se pretende es reconocer la gran diversidad que aglutina el cristianismo, 
~ero que aquellos que se han salido de la Iglesia católica regresen 

7 
El luhúnel desempeña la misma función que el D1acono en ta Iglesia católica. Ambos están 

capacitados para bautizar. dar la primera comunión, dar el sacramento del matrimonio; pero no 
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En comunidades de las Cañadas esto ha sido de gran ayuda para 

compensar la falta de curas. Entre los tzeltales, quien tiene la investidura de 

diácono es el tuhúnel, y aunque ha sido ordenado por el obispo, la 

comunidad le tiene que dar su aval. 

Resulta interesante ver cómo las comunidades los tuhúneletic no sólo se 

limitan a realizar las tareas encomendadas por el obispo, en cuanto a poder 

1mpart1r ciertos sacramentos. sino que también trabajan en el rescate de 

tradiciones olvidadas o que han dejado de practicar; y esto estará muy 

relacionado con el surg1m1ento de la teologia india. 

3) Otro punto relevante es la aprobación de un documento conciliador para 

transformar el tono violentamente ant1protestante característico de la 

lgles1a:68 

Este aspecto cobra importancia cuando, por el conflicto bélico surgido 

después del 1 de enero de 1994, la región de las Cañadas está siendo 

profusamente m1litanzada, entonces, por la urgencia del momento es 

necesario que comunidades católicas y protestantes se unan en un objetivo 

común: no permitir que los soldados se instalen en sus comunidades y 

defender sus derechos humanos. Incluso hay comunidades en donde 

pueden convivir ambas religiones, como es el caso de San Quintín, sin que 

ninguna expulse a otra. como en los Altos de Chiapas, donde la intolerancia 

religiosa es mas común; de hecho aquí se encuentra una comunidad 

protestante, también llamada Betania, que se formó con tzeltales y tzotz1les 

pueden confirmar rn consagrar el vmo. rn la hostia. asi como tampoco confesar. su acto rehg1oso 
no es considerado como misa sino como parahturg1a Tanta el d18cono como el tuhúnel deben estar 
casados y con h11os. tener solvencia económica mantenerse con sus propms medios para no vivir 
de los recursos de la Iglesia. ser considerados buenos padres y esposos Después de años de 
estudio son ordenados por un obispo Su vestimenta para los actos rellg1osos es una lúrnca blanca, 
en el caso del Dtácono. o camisa blanca en el caso del tuhúnel, al igual que el cura usa una estola. 
la drferenc1a eslrrba on que esta no cae del cuello hacia los lados. sino que va de un hombro hacia 
la parte inferior del costado contnmo. y ahi se anuda o abrocha Tanto en el campo como en Ja 
ciudad. estos dos servidores rehg1osos son de gran ayuda para la Iglesia calóllca, por Ja falta de 
curas. asi se alivia un poco el problema En el caso especifico de las comunidades rurales y puesto 
que no es facil cumplir con todos los requ1s1tos, no hay en todas Entrevista con la calequ1sta Maria 
Elena Hernández Garcia. ciudad de México. ¡uho del 2001 En la tesis emplearé la palabra /uhúnel 
como singular y tuhúnelt1c. en plural 
"'tdem 
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de Zinacantán expulsados por los católicos del lugar.69 Este asunto de 

tolerancia religiosa también estará fuertemente ligado a la teología india, 

porque ella convoca a todos los indígenas cristianos y no sólo a los 

católicos. 

Juan XXIII pretendía con ese Concilio que retornaran a la Iglesia católica 

aquellos que la habían abandonado, lo que lleva implícita una empresa de 

reevangelizac1ón Para lograrlo, la institución daría un giro de 180º en la manera 

de llevar la palabra de Dios, apartándose de las antiguas formas de llevar el 

Evangelio a los conversos, quienes sólo se limitaban a repetir de manera 

mecánica las oraciones y pasaies sagrados, sin que ello implicara reflexión 

alguna. La pretensión de ese nuevo momento era enseñar un Evangelio que 

estuviera relacionado con la realidad, cultura y necesidades de los pueblos, 70 

sobre todo que los haga reflexionar 

La realización del Concilio marcó un hito en la historia de la Iglesia católica, 

porque pos1b1l1tó un dialogo entre la 1nst1tución religiosa y los pueblos indios. A 

partir de entonces iunto con ese dialogo se fueron encadenando una serie de 

hechos s1gnificat1vos, de esta manera esos actos de reflexión con los que los 

1ndigenas entrelazan la realidad y la palabra bíblica llevaron a que se suscitaran 

cambios sustanciales entre estos dos actores, los cuales repercutieron en la 

auto/etnopercepc1ón de los pueblos indios, llevando a un cambio de actitud de los 

pueblos 1nd1os, refleJado en sus formas organizativas y en una aumento de 

mov11izac1ones étnico políticas, y que se hicieron más frecuentes a partir del 

Congreso lndigena en 1974, llevado a cabo en San Cristóbal de las Casas, bajo el 

auspicio del gobierno del estado ( Manuel Velazco Suárez), quien invitó al obispo 

Samuel Ru1z García para organizarlo de manera conjunta. 

El Congreso fue un suceso sin precedentes y de gran trascendencia, pues 

estuvieron presentes lideres tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, en 

"'"En Betania el protestanl1smo ha proh1b1do fumar y tomar copila", Excé/s1or, 1986, pp.1, 9 y 22. 
70 Entre la gran gama de noces1dades del ser humano. en este caso me refiero principalmente a las 
necesidades de 1 er orden. las de tipo b1ológ1co y fisico. relacionadas con las condiciones de 
ex1stenc1a del ser humano. algunas de ellas son alimento. abrigo, seguridad flsica. Paolo Natale, 
"Solidaridad y producción 1nlormal de recursos". p 26 
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representación de mas de 300 comunidades. La importancia del hecho tiene que 

ver, ademas de haber hecho posible que se reunieran varias etnias, en que por fin 

eran los rndigenas quienes expresaban al gobierno su problematica y buscaban de 

manera coniunta una solución a sus demandas A partir de entonces se elevaria a 

una nueva generación de lideres 1ndigenas. estimulando tanto la organización 

comunitaria. como el surgrmrento de una nuevo mov1m1ento de cooperación 

eJidal 71 

Hasta aqui este preámbulo necesario para comprender el contexto en que 

surge la teología rndra, y retomaré la exposición del concepto de teología india. 

Para el otrora obispo de la drócesrs de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, esa 

teología surge de la reflexión que hacen los rndros acerca de su propia fe. Para 

los pueblos rnd1os de América Latina. la forma ideal de nombrar esta reflexión es 

Sabiduria mdia. no obstante. sobre todo por cuestiones de comunicación, 

acordaron referirse a ella como teologia 1nd1a, aunque en estricto sentido no es 

una teologia porque esto rmplrca srstematrzacrón 12 

Para Rurz García. la teología rndra nace de y con los indios. de acuerdo a su 

propia rdea del ser supremo. dador de vrda o Dios. Y como Dios no es patrimonio 

de una sola sociedad, cultura o pueblo, se manifiesta en todas las culturas y 

pueblos de acuerdo a su entorno, historia y realrdad, ya sea como Quetzacoátl

Kukulcán. entre los mayas. Hurtzrlopochtlr entre los nahuas; o Cristo (quien junto 

a Oros son la mrsma persona. sólo que aquél es la encarnación de éste en la 

tierra) Por eso es que Oros no llegó con los europeos en 1492.73 

Uno de los puntos medulares de esta teologia es que convoca no sólo a los 

pueblos rndros católicos srno a todos los cristianos; esto es de suma importancia, 

pues sr por fin se busca un dialogo entre los pueblos indios y la Iglesia católica, 

ese dialogo debe darse no sólo para católicos sino abrirse a la diversidad que 

1
'. Thomas Ben¡am1n. ·una larga h1storra de res1stenc1a indígena campesina . p 202 

'· El acuerdo se tomó durante el lit Encuentro Taller de Teología lndra, que se llevó a cabo en 
Cochabamba. Bolivia. en 1997 Cfr Samuel Rurz García, op. cit , p. 28. De acuerdo con lo anterror 
es que en este traba¡o nos rofenremos a esa reflexión como Teología india, pero usaré el de 
Sab1duria como sinónimo 
"Cfr Samuel Rwz García. op c1t . p 27 
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guarda el cristianismo. Por ello se dice que la teología india nace como una 

expresión de vida. 74 

En esta teología son muy importantes tanto la contemplación de la 

naturaleza como los sueños. Dentro de la tradición mesoamericana los sueños 

son el medio por el que se relacionan con Dios; también por ellos pueden ver el 

futuro y les sirven para tomar alguna decisión. La importancia que se le da a los 

sueños se debe, en parte, a que ellos constituyen una de las maneras de acceder 

a "realidades paralelas de las almas; la actividad onírica se origina en el ch'ulel, el 

alma para los tzeltales" 75 

Por último. cabe mencionar que a la par de la reflexión sobre su propia fe 

se busca llacerlo en el ámbito de su cultura, para saber por qué se /lace tal 

ceremonia o ritual, para no continuar con repeticiones mecánicas porque asi es la 

costumbre. esto llevará a revitalizar sus culturas; en este sentido el tuhúnel es un 

actor central. al ser él quien se encargue de recopilar todo lo relacionado a las 

ceremonias y rituales que tradicionalmente se celebran asi como de otros que ya 

no se /lacen, con el ob1et1vo de volver a ponerlos en práctica 

El surg1m1ento de la teología india lleva implícito el surgimiento de una 

nueva conc1enc1a indígena, porque esa reflexión sobre su propia fe repercute en 

ellos mismos cambiando su auto/etnopercepción, por eso es que a la par de que 

se escuclla ilablar de teologia india también se oye más de ellos como pueblos 

indios 76 

Es importante mencionar que dentro de este debate teológico es muy 

común darle un gran peso a la teología de la liberación en el cambio de actitud de 

los pueblos indios, mismo que se ve reflejado en su capacidad organizativa; 77 

pero Samuel Ruiz explica que son dos llecllos históricos diferentes. 

" Cfr Escuela de m1mstenos Iglesia autóctona //, equipo tzeltal, abnl, p 3 
"Pedro P11arch Ramón. Ch'11lel. una etnografía de las almas tzelta/es. p 92 
76 En este apar1ado no se expondré el concepto de indio, porque creemos que tiene más 
s1g111f1cado la forma en que ahora ellos se nombran, dándole un nuevo contenido al concepto 
colornal, al cual en los censos se hace mención, pero dando una imagen mas cercana al 
estereol1po quo a la realidad 
17 Como es el caso de Thomas Ben¡am1n, para quien la presencia de la Teologia de la liberación es 
más fuerte en el orienle del eslado de Chiapas, lo cual le ayuda a explicar la radicalización de las 
organ1Zac1ones étnicas en la zona Cfr "Una larga h1stona de res1stenc1a mdigena campesina " 
op Clt. p 205 
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1.5.2 Teologia de la Liberación 

Para don Samuel Ru1z García, la teologia de la liberación basa sus reflexiones y 

pensamiento social en la Teoria de la Dependencia. 78 La reflexión de esta 

Teologia tiene su origen en la s1tuac1ón específica de América Latina, dado su 

pasado h1stonco como colonias y su actual situación de subdesarrollo (en la 

actualidad se les conoce como paises con economías emergentes, pero su 

s1tuac1on y relación con los paises centrales en poco a variado). En esta teologia 

se reflexiona sobre temas concretos. pues es cuestión de supervivencia. La 

pregunta central es 0 cómo hablarle al que está aplastado, al despojado? 

La reflexión teológica 1nic1a con 

1) El compromiso La Iglesia católica no se puede quedar sin actuar ante 

las circunstancias por las que atraviesan los pobres: explotación, 

racismo. desigualdad 

2) Reflexión Ante una situación especifica. Analizar los orígenes del 

problema para saber cómo actuar. 

Y termina con 

3) S1stemat1zac1ón. Ordenar las ideas, dar a conocer la problemática y 

liberar 
79 

Considero que esta explicación y diferenciación entre una y otra teología 

puede aclarar en el cambio de actitudes de los pueblos indios, reflejada en su 

capacidad de organización, e¡emplificada sin duda alguna en uno de los hechos 

lt1 La caraclerísl1ca de la Escuela de la Dependencia fue que eran neomarx1stas. con una atracción 
hacia la lolal1dad indepcnd1entemente que su ané1ts1s parte de la Periferia Para esta escuela. los 
factores externos penetración cap1tallsta 1mper1allsta. no son los únicos factores por los que se 
expl!Cél el subdesarrollo Para estos teóricos lat1noarnencanos, la mayoria chilenos y brasileños. 
cuyos paises estaban sufriendo en carne propia las consecuencias de la Guerra Fria. el problema 
del subdesarrollo se origina 
1) El subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los paises 

capitalistas e 111dustnahzados 
2) El desarrollo y el subdesarrollo son aspectos diferentes del 1rnsmo proceso universal 
3) El subdesarrollo no puede sor considerado corno la cond1c1ón pílmera para un proceso 

evoluc1on1sla 
4) La dependencia. sin embargo. no es sólo un fenómeno externo. sino que también se manifiesta 

ba¡o d1lerentes formas en la estructura interna Cfr Magnus Bolstrom y B¡orn Hellne, La teoría 
del desarrollo en trans1c1ón. pp 9-16 

'"Clr Samuel Ruiz Garcia. op c1/ , pp 34-5 
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históricos con los que se concluyó el siglo XX, el 1 de enero de 1994. Y que es 

por la teología india que emergen los pueblos indios como sujetos y autores de su 

historicidad y ya no más como objetos. 

l. 6 Concepto de Pueblos Indios 

De acuerdo con los objetivos de este trabajo no me detendré en la discusión que 

por años se ha dado en torno a un concepto de cuño colonial: el indio 60 Lo que 

me interesa es abordarlo a partir de los cambios significativos en la actitud de los 

propios su¡etos implicados. cuyo perfil se dibuja como pueblos indios; esta 

mudanza la relacionamos con las transformaciones de la Iglesia católica, en la 

década de los años sesenta, con el Concilio Vaticano 11 Pero antes quiero 

exponer algunas ideas en torno al concepto de pueblos indios. 

En sus escritos, Héctor Diaz Polanco se refiere a los grupos étnicos en los 

siguientes términos pueblos 1nd1os. pueblos indígenas o comunidades indígenas; 

utiliza éstos dos últ1mos para referirse a las etnias sometidas durante la conquista 

y colonización europea 81 Pero resulta significativo que cuando Diaz Polanco hace 

énfasis en la lucha y la res1stenc1a de esos grupos lo hace con la palabra de 

pueblos "En la actualidad los pueblos indios plantean desafíos soc1opoliticos a los 

Estados nacionales El origen de esto es que esos pueblos han aprovechado las 

cond1c1ones y la d1nám1ca de la sociedad nacional para acumular suficiente fuerza 

política. para hacer frente a la situación en que se hallan, e intentar un cambio". 62 

00 En nuestro pais. los gobiernos han tratado de saber cuántos indígenas y grupos élrncos existen 
en el lemtono nacional pnnc1palrnente por medio del Censo de Población y V1v1enda El primer 
censo que se levantó fue en 1895 Los principales indicadores por los que se han guiado los 
gobernadores en turno han sido en 1900 y 1910. la lengua. para el Censo de 1921 fueron la 
lengua y la raza, en 1930 volvió a ser sólo el de la lengua, en 1940, lengua e indumentaria, para 
1950 lengua al1mentac1ón y vestido. para los censos de tos años 1960. 1970. 1980 y 1990 volvió a 
ser pnnc1pahnente el de la lengua (Ver Censos de los años citados) 
Es aceptado enlre los estudiosos del lema que md10 es un concepto que se angina a la par del 
contacto de las c1v1ilzac1ones del anl1guo y nuevo mundo, precisamente cuando éste es convertido 
en una colorna de aquél y su uso ha sobrev1v1do hasta nuestros dias 
"' Héctor Diaz Palanca. ·1ntroducc1ón", p 15, en Diaz Palanca, Héctor (comp ). Etnia y nación en 
Aménca Latina. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (claves de América Latina), 
1995 
.,. /bid . p 28 
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En Ecuador, dos reconocidos estudiosos del tema. Natalia Wray y Diego 

lturralde se refieren a ellos como nacionalidades indígenas. Wray también da 

cuenta de la uttltzación del mismo concepto en Guatemala 83 

Hablar de los grupos étnicos como naciones es muy discutible. pues 

recordemos que una de las características de la nación como tal es contar con su 

propio Estado Estos autores posiblemente hagan referencia a esos grupos 

porque son los propios 1nd1os quienes se nombran así, recordemos que en ese 

pais el porcenta¡e de la población indígena es de alrededor del 40% y existe una 

Confederación de Nac1onal1dades Indígenas del Ecuador Por otro lado, cuando 

los autores nos hablan de indígenas, se refieren a esos tiempos en que sus 

acciones se l!m1taban a pedir servicios al gobierno o bien para alcanzar a 

solucionar alguna de sus necesidades básicas. Pero se percibe un cambio 

cuando esos grupos se orgamzan y tratan de incidir en el proyecto nacional, es 

cuando los autores se refieren a ellos como pueblos indios. "porque se han 

convertido en nuevos conglomerados étmcos". 84 

Por otra parte. el concepto ha sido abordado desde el enfoque de los 

derect1os humanos y de acuerdo al derecho internacional, en nuestro país uno de 

los investigadores mas relevantes es Rodolfo Stavenhagen. Para referirse a las 

sociedades trad1c1onales lo hace como pueblos indígenas. Para Stavenhagen es 

digno de beneplácito el hecho de que en los últimos años del siglo XX esos 

pueblos hayan llegado a ser "ob¡eto de actividades tendientes al establecimiento 

de normas 1r1ternac1onales Esto es el refle¡o del reconocimiento de la comunidad 

1nternac1onal hacia los pueblos indígenas como objeto y posiblemente como 

su¡etos de derechos 1nternac1onal" 85 

Resulta interesante ver que aunque estos autores manejan el concepto de 

pueblo, se puede percibir una gran diferencia en el contenido que le dan los 

llJ Néltalm Wray. "Lél constrtuc1ón del mov1mtento étnico-nacional indio en Ecuador", pp. 290-294 y 
Diego lturratde "Naciones 1ndigenas y Estados nacionales en Aménca Latina hacia el año 2000", 
pp 105-110 en Dial Patanco. Héctar (comp ), Etnia y nación en América Latina, México, Consejo 
f:I.~~~:,'.ª' para la Cultura y las Artes (claves de América Latina), 1995. 

'" Rodalfa Stavenhagen. "Los derechos indígenas nuevo enfoque del sistema internacional", pp 
141-147 en Diaz Patanco. Hécta1 (comp ), Etnia y nación en América Latina, México, Canseio 
Nacional pa1a la Cultura y las Artes (claves de América Lal1na), 1995 (subraya mia) 
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primeros tres autores y este último; así, mientras los primeros reconocen cambios 

sustanciales en su actitud. que dejan de ser grupos dispersos para pasar a ser 

reconocidos como sujetos, cuyas acciones tienden a inferir en los proyectos 

nacionales; para Stavenhagen. ser pueblos no tiene esa fuerza o reconocimiento. 

para éste. esos pueblos no son sujetos, sino continúan siendo objetos, esperando 

que los cambios se den afuera y después lleguen a ellos 

Para el caso de Brasil, en donde la sociedad nacional se refiere a las etnias 

como s1lvicolas, pues la mayoría de ellos habita la selva del Amazonas, Darcy 

R1be1ro se refiere a esos grupos como pueblos testimonio, "constituidos por los 

representantes modernos de viejas civilizaciones". 86 En este ejemplo, al igual que 

en el caso anterior. los grupos étnicos son entes sujetos al Estado nación, 

esperando su protección ·y. por tanto, incapaces para tomar decisiones por sí 

mismos[. ] sin derecho a ejercer la ciudadanía". 87 

De acuerdo con lo expuesto en este apartado, cuando hable de pueblos 

indios será de acuerdo al cambio de actitud que han tenido las sociedades 

tradicionales, reiv1nd1cándose no sólo como indios con cultura, sino como entes 

colectivos, con capacidad para actuar y construir su propia historia. En este 

sentido es pertinente lo que Bonfil Batalla dice al respecto "los pueblos son las 

unidades sociales a través de las cuales se hace la historia".88 

En el caso mexicano, y específicamente para los tzeltales de Chiapas, ese 

cambio de actitud se puede rastrear desde el momento que se trasforma una 

parte de la Iglesia católica, como consecuencia del Concilio Ecuménico Vaticano 

11. cuando tojolabales, chales y tzeltales de la región de las Cañadas empezaron a 

reílex1onar no sólo sobre su propia fe sino sobre si mismos. A partir de esta 

situación se van transformando en actores, que se saben parte de una Nación, 

pero que al mismo tiempo son diferentes del resto de la sociedad nacional. Este 

cambio en su auto/etnopercepción la cual se objetiviza en su capacidad de 

organización. ejemplificadas en sus asambleas así fue como surgieron nuevos 

""Darcy R1beiro. en. "los 1nd1os en el Brasil de hoy, en Díaz Polanco, Héctor (comp.), Etnia y nación 
en Aménca Latina, México. Conse¡o Nacional para la Cultura y las Artes (claves de América 
Latina). 1995 
67 /bid . p 342 
""Guillermo Bonf1I Balalla, Pensar nuestra cultura, p. 14. 
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lideres entre los catequistas y diáconos o tuhúneletic. La labor de los catequistas 

es crucial en el proceso que se está estudiando en este trabajo, porque su 

capacidad como guías no se limita a los ámbitos de la iglesia, pues muchos de 

ellos también son asesores de grandes y reconocidas organizaciones, de tipo 

secular, como la Asoc1ac1ón Rural de Interés Colectivo (ARIC-lndependiente y 

Democrática) 

Cabe recordar que tanto los catequistas como el tuhúnel de la comunidad 

fueron formados. los primeros, y ordenados los segundos. por el entonces obispo 

don Samuel Ru1z Garcia Sus enserianzas trataban de apegarse a los preceptos 

surgidos del Concilio Vaticano 11, impulsado por el papa Juan XXIII a principios de 

los años sesenta De manera orquestada traba1aron el obispo y catequistas y 

tuhúnelt1c. para rev1v1r la cultura ancestral, rescatando elementos de sus 

trad1c1ones que poco a poco iban quedando en el olvido, o bien que realizaban de 

una manera mecan1ca, por ello buscan reflexionar acerca de ellas, para saber por 

qué hacen tal ceremonia o ritual, y ya no seguir repitiendo "porque así es la 

costumbre" 

Esas reflexiones sobre su cultura y su propia fe derivó en lo que se conoce 

como teologia 1nd1a o sabiduría india. Huelga decir que la religión es un factor 

primordial en la configuración de la 1dent1dad de las sociedades tradicionales, de 

ahi que lenga preeminencia sobre toda su vida, pública y privada, familiar y 

comunal 

El sustento 1deológ1co de los tzeltales de Betania emana de la Biblia 

Latinoamericana. 89 que a diferencia de las anteriores,90 trata de estar más cerca 

de la realidad de los creyentes católicos de Latinoamérica. 

Independientemente de que desarrollemos a fondo el trabajo de los 

catequistas y el tuhúnef de Betania, creo pertinente abrir un paréntesis para 

mencionar -aunque sea de forma somera, pues no es parte de nuestros objetivos

lo que se conoce como intelectuales indios 91 Los intelectuales indios aunque se 

WJ La nueva B1b/la Jatmoamencana autorizada por el arzobispo de Quito, Ecuador, 61ª edic., 1995. 
't"J Corno la Sagrada B1bl!a. versión directa de los textos pnm1t1vos; autorizada por el arzobispo 
r,nmado de México. México, editorial La Prensa Católica, Ch1cago, 1976 
' Natividad Gut1ér1ez Chong en su obra Mitos nac1onaltstas e identidades étmcas ... , hace un 

profundo estudio acerca de lo que vienen a ser los intelectuales indios y su t1píficacíón. 
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han formado académicamente en un mundo ecuménico y moderno, tienen 

algunas similitudes con los catequistas y tuhúneltic: buscan revivir y fomentar sus 

culturas y lenguas: pero. sobre todo. buscan ser autores de su historicidad. 

Para un catequista tzeltal de Betarna 
Si. la teologia 1nd1a es la que la que está trabajando nuestro tuhunel junto 
con talle Samuel Ruz. es para que recuperemos nuestra cultura. por eso [el 
tuhunel] don Carlos escribe cómo se deben hacer los rituales. como el de la 
santa Cruz. para que no se pierdan 92 (anexo 1) 

Para Franco Gabriel. intelectual m1xteco 
A fin de que nuestros niños no vivan más avergonzados de su cultura e 
1d1oma. para que redescubran la relación espiritual con la madre tierra. 
Nuestros ancestros han demostrado su grandeza. ha llegado el tiempo de 
recuperar y elevar esa historia tan grandiosa 93 

Los intelectuales 1nd1os. a d1ferenc1a de los catequistas y tuhúneltic.94 han 

tenido acceso a la educación superior. y aun cuando se alejen de su lugar de 

origen para su formación académica. ·mantienen una clara y definitiva cercanía 

con su medio indio" 95 

Otra d1ferenc1a que encontré entre los intelectuales indios -al menos de los 

organizados en torno al magisterio y en los años setenta, lo que se conoce como 

la segunda fase de su organización-96 y los catequistas de las Cañadas, es su 

guia 1deológ1ca Asi. mientras los tzeltales de Betania caminan de acuerdo a las 

enseñanzas de la Biblia Latinoamericana; los intelectuales indios tomaron los 

esenios de Lernn como brújula orientadora. sobre todo los textos que se refieren 

al " 'derecho de las naciones a la autodeterminación', ideas que trataban de 

llevarlas al contexto de América Latina" 97 

" .. Entrevista con el catequista y actualmente Com1sariado E1idal, Alfredo Ruiz, Betania, 1unio del 
2001 
91 Franco Gabriel. citado en Nat1v1dad Gut1érrez Chong, op crt , p 159 Para esta estudiosa del 
tema, Franco Gabriel es un intelectual educado y consciente de su cultura étnica, 
"" Cabe mencionar que en la actualidad. las inst1tuc1ones de educación formal en las Cañadas sólo 
cubren hasta ol sexto año de primaria Después los Jóvenes tienen que salir de sus lugares de 
origen para conl1nuar estudiando. por ello lodos los adultos, muchos de ellos catequistas, no llene 
rn la pnmaria terrrnnada 
"" Nat1v1dad Gut1érrez Ct1ong, op c1t . p 168 
"' De acuerdo con Gut1érrez Chong. se pueden 1dent1ficar dos etapas en el curso organizado del 
movimiento de intelectuales indígenas aglutinado en torno a la Alianza Nacional de Profes1ornstas 
Indígenas B1hngues. A C (ANPIBAC) una, que va de 1976 a 1986; y la otra, de 1986-1989 
97 Nat1v1dad Gut1érrez Chong, op c1t. p 168 



Lo anterior se podré entender mejor si recordamos que entre los años 

sesenta y setenta grupos de jóvenes estudiantes y activista se fueron a trabajar a 

comunidades campesinas e indígenas. para desde ahí iniciar la revolución 

socialista. Mientras algunos de esos jóvenes seguían los preceptos le111n1stas. 

otros se apegaban a las enseñanzas maoístas: 98 pero los argumentos de esos 

activistas no siempre convencieron a los 1ndigenas; por ejemplo. en las Cañadas 

no todos se convencieron de sus argumentos revolucionarios 111 sus mecanrsmos 

de acción. sobre todo porque trataron de convencerlos deciéndoles que "Crrsto ya 

había pasó y ahora sólo queda Zapata". 99 y prefirieron continuar transformando la 

realidad de acuerdo a sus preceptos rel1g1osos. así es como traba¡a El Pueblo 

Creyente, organización que en últimas fechas esta muy ocupada cuestionando el 

Plan Puebla Panamá. por cierto, uno de los d1rrgentes es autorrdad y catequista 

de Betanra 

Este paréntesis nos sirve para darnos cuenta que desde diferentes ambitos 

y con distinta metodologia. los pueblos 1nd1os estén trabajando arduamente por 

recuperar su cultura. rev1v1r trad1c1ones ya olvidadas. pero esta labor no se limita a 

la recuperación cultural. sino que a la par de lo antenor se da una reflexión sobre 

su fe y por ende sobre si mismos como pueblo. de ahí ese resurgimiento de los 

mov1m1entos indígenas. y un cambio en sus peticiones, éstas ya no son sólo por 

serv1c1os o educación. sino que trascienden hacia los de tipo político, como la de 

ex1g1r democracia 

El trabajo de catequistas y tuhunelt1c, así como el de los intelectuales 

indígenas se plantea el ob¡et1vo de buscar la forma de ser actores de su propia 

h1stonc1dad. no al margen del Estado-nacional, sino como parte de él, sólo que 

dandole un s1gnrf1cado diferente a la idea de integración que manejan los 

gobiernos por medio del 1nd1genrsmo. asi mientras éste busca "la asimilación y la 

t1omogene1dad linguistica. [por su parte los pueblos indios ya sea con dirigentes 

rel1g1osos o con los intelectuales 1nd1os con] la política india, trata[n] de hacer 

!<tt V1v1enne Bennett. "Origenes de mov1m1ento urbano popular mexicano. pensamiento político y 
organizaciones políticas clandestinas. 1960-1980. pp 89-102, en Revista Mexicana de Sociologla, 
México. UNAM/llS. núrn 3. 1993 
'"Entrevista al catequista Alfredo Ru1z, Betarna, ¡urno de 2000 



renacer sus culturas y sus lenguas. mediante su participación, 1°
0 y no a sus 

espaldas. como se ha hecho siempre. 

A mi parecer esta seria la manera de alcanzar a construir un México donde 

quepan muchos Méxicos. lo cual seria un escenario idóneo en donde se 

respetaría la diversidad de las culturas que constituyen la Nación en su conjunto. 

'
00 Natividad Guliérrez Chong, op. cit. p. 179. 
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11. Introducción 

Los limites del sentido de pertenencia o 1dent1dad étnica tienen que ver, sobre 

todo, con aspectos de tipo simbólico y sub1et1vo. En este sentido se podría pensar 

que el temtono no tendría nada que ver con la identidad, pues ese espacio es, en 

primera instancia. un área física. tangible. v1s1ble. y por lo tanto objetivo. pero. 

cuando una sociedad lo dota de s1gnif1cado. el territorio es transformado en un 

referente de su etnic1dad. es pues. el espacio que contiene la h1stor1a que el 

común va construyendo día a día. también es el receptor del pasado que cada uno 

porta y que compartirá con el común. el cual se lo apropiará 

El temtono también es el espacio necesario para que la comunidad se 

piense en concreto. un lugar donde construirán ¡untos su futuro. Es pues el 

temtono soporte y referente para despliegue de etnic1dad. y no sólo el lugar de 

residencia. que 1mpl1caria sólo habitar en él. por ello considero que el concepto de 

Miguel Alberto Bartolomé de 1dent1dad res1denc1al quedaría me¡or expresado como 

1dent1dad temtonal. porque da la idea de un contmum que entrelaza el espacio de 

res1denc1a con el resto del temtono, que en palabras de Jesse Hiraoka es 

el espacio que contiene la h1stor1a. los ritos, los mitos. el lenguaje y 
cualquier otra cosa que pueda ser designada como esencial para el 
pasado compartido y las costumbres de un grupo, entonces 
[debemos] comprender que la [d1mens1ón espacial es básica] en el 
establec1m1ento de la identidad trad1c1onal [. ] El espacio adquirió, 
por lo tanto. un significado simbólico y un carácter especial que 
[perm1tej a sus ocupantes afirmarse 101 

Además. no hay que olvidar que en la concepción de los pueblos indios el territorio 

es también una porción del cuerpo de la madre tierra. que la comunidad se ha 

comprometido a cwdar 

Con el ob¡etivo de dar una idea general de las condiciones previas a la 

fundación de la comunidad. inicio el primer apartado de este capitulo con un 

acercamiento geográfico e histórico del fenómeno de colonización hacia la Selva 

Lacandona, de manera especifica la zona conocida como las Cañadas, 

perteneciente al municipio de Ocosingo, y lo relacionaré con las entrevistas sobre 

101 
Jesse Hiraoka. "La 1dent1dad y su contexto dimensional", p. 38, en Identidad 111 Coloqu10 Paul 

Ktrchhoff 
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el tema a algunos de los tzeltales protagonistas del éxodo hacia esa región y 

fundaron la comunidad tzeltal de Betania. 

En el segundo apartado analizo las variables que ayudarán a comprender 

el fenómeno de la colonización en la zona. La primera, será la Reforma Agraria 

como fruto de la Revolución de 1910. en el estado de Chiapas ese movimiento 

ternaria un giro contrario a los fines, pues tuvo lugar un mov1m1ento 

contrarrevoluc1onano. que protegió los intereses de Jos terratenientes y lejos de 

afectar sus propiedades. logró pactar con la federación para que se repartieran 

tierras nacionales 

En el tercer apartado relaciono el fenómeno de la colonización con el 

crec1m1ento demográfico. pero en dos frentes: uno es en la zona de Ocosingo, y 

otro en Guatemala. con el ob¡et1vo explicar, por un lado cómo el aumento de 

población en Ocos1ngo e¡ercia presión sobre los lat1fund1os, situación que ponía 

alerta a sus propietarios. quienes habían optado por transformar la producción 

d1vers1f1cada de sus tierras por una especializada, lo cual dejaba sin traba¡o, y por 

ende sin tierra ni casa donde v1v1r a sus mozos, situación que debió poner a éstos 

ult1mos en actitud demandante Los cambios en el patrón de uso de suelo se 

concatenan con las necesidades de un país que está entrando en la era de la 

1ndustnalizac1ón. por lo que en las grandes ciudades existe una gran demanda de 

proteína animal 

De la misma manera estudio los aspectos demográfico y agrícola en el país 

vecino. Guatemala Hago un breve repaso en sus condiciones económicas y 

sociales La 1mportanc1a de estudiar estos mismos fenómenos en este apartado es 

ver cómo responde el gobierno federal a las presiones locales y extranjeras. lo que 

llevó a que el gobierno mexicano liberara los terrenos nacionales para ser 

colonizados. con ello satisfacer las demandas de los terratenientes nacionales, por 

un lado y por el otro, poner un ·muro de contención" que sirva para detener 

posibles oleadas de inmigrantes guatemaltecos y asi resguardar la soberanía 

nacional 

En la cuarta y ullima sección de este capitulo describo de una manera 

general la importancia de la Iglesia católica en la colonización de las Cañadas. 
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Sobre todo como formadora de una nueva generación de catequistas y 

tuhúneletic, quienes a su vez pasarían a ser un pilar en la emergencia de la 

teología india. tema que trato con más detenimiento en el tercer capítulo de esta 

tesis. 

Todo este recorrido por un nea y comple¡a realidad será necesario para 

mostrar cómo. por un lado los hechos históricos nacionales repercuten en los 

acontecimientos locales, por muy aislados que se encuentren los poblados, 

también cómo están entretejidas las relaciones entre la sociedad nacional y 

pueblos indios. de la misma manera. cómo la interacción entre éstos influye en la 

configuración de su respectiva 1dent1dad. porque aunque la configuración de su 

sentido de pertenencia no sea igual. el uno sin el otro es impensable e imposible; 

incluso. su relación es necesaria para contrastar lo propio con lo ajeno. para 

después reafirmar o desechar aquello con lo que se esté o no de acuerdo. 

Es así como este entramado de la realidad social ha pasado a formar parte 

de la historia de los tzeltales de Betama. de los cuales se han apropiado para 

darle un sentido a su vida presente con vistas a la construcción de su futuro; el 

cómo lo harán será de acuerdo a su propia visión de la vida y el mundo. sin 

olvidar las peculiaridades propias de la comunidad. y que marcan los derroteros 

por los que sus miembros se encaminan hacia el futuro. 

11. 1 El Medio: Orografía y Clima 

El 17 de enero de 1967 es un día que guardan en la memoria los tzeltales de 

Betania, esa fecha inició la construcción de lo que sería su comunidad, a la que 

nombraron Betania. A partir de entonces los tzeltales empezarían erigir su historia 

y a vivir en comunidad, pues ya contaban con un sitio propio donde· trabajar y 

reproducirse biológica y culturalmente. Guiados por su cosmovisión, le imprimirán 

a su comunidad, a su trabajo, a su organización. su etnicidad. De lo que aquí surja 

es lo que interpretaremos aquí como identidad residencial, porque se constituye 

en el seno de los espacios comunitarios. 
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Betania está ubicada dentro de lo que se conoce como las Cañadas de 

Ocosrngo o Selva Lacandona (ver mapa 1) El e¡rdo se fundó en los últimos años 

de la década de los años sesenta. cuando el gobierno de Adolfo López Mateos les 

dro una primera dotación de 720 hectareas dentro de una extensión de tierras 

nacionales 

De esa primera dotación. a los pruneros 36 e¡rdatarios les tocaron 20 
hectareas, la población creció y diez años después pedimos al 
gobierno una primera amplracrón. y nos dro 770 hectareas rnas. pero 
estas tierras eran para 48 e¡rdatarios ya sólo les tocaron 16 hectareas 
a cada uno En la actualidad el e¡rdo cuenta con 1490 hectareas. 
Betania Irene su area rural y urbana, para la construcción de ésta se 
acordó que cada e¡rdatario [cuya fam1l1a es de tipo extenso] donara 
800 metros cuadrados 'º 2 

En la actualidad para llegar a Betania se puede hacer por camino de 

terracería o por avioneta La primer vía es de reciente construcción. los 

acontec1rn1entos del 1 de enero de 1994. h1c1eron que el gobierno apresurara su 

construcción Esta obra responde mas a planes estratégicos mrlrtares para 

controlar al E¡érc1to Zapat1sta de L1berac1ón Nacional (EZLN). que al interés por 

comunicar a las comunidades de las Cañadas de la Selva Lacandona. 

Anteriormente. para llegar a la cabecera rnun1c1pal. Ocosrngo. la gente tardaba 

cuatro días caminando El a1slam1ento afectaba a las comunidades de diferentes 

maneras. por e¡emplo. en la salud, las campañas de vacunación no tenían la 

regularidad requerida. por eso los niños rnorian de enfermedades controlables 

como el sarampión, incluso por accidentes o picaduras de animales venenosos, 

corno la nauyaca. que abundan en ese medro 

No fue sino tiasta el 14 de mayo de 1994 que llegó la carretera a 
Betanra. ya teníamos aquí v1v1endo 27 años Fue como a las 4 de la 
tarde que llegó un tractor para abnr brecha y una camioneta de color 
blanco. toda la gente del e¡1do de¡ó de trabajar, las mu¡eres llevaban 
en brazos a los niños que no podían caminar todavía y los hombres 
llevaban a sus hr¡os que ya caminaban. miraron muy extrañados por 
que no todos los hombres conocían los carros y peor las mujeres. 
Ahora, ya con el camino ya cambió nuestra vida, la vacunación de los 
niños es me¡or, ahora traen la vacuna cada tres o cuatro meses, 

'º' Enlrev1sla con Alfredo Agu1lar RulZ. comunidad de Betarna, agosto del 2000 



antes de 1994 era cada año o tres o cuatros años, pues era muy 
dificil. había que traerla en avioneta. ' 03 

~ 1 

En la actualidad la carretera es la via mas utilizada por la gente del lugar 

para comunicarse con el exterior; y aunque ahora ya es más rápido salir, en 

temporada de lluvras queda muy dañada y transrtar por ella se vuelve dificil y 

peligroso Aunque tambrén se puede vra¡ar por avroneta, el costo del pasaje es 

muy alto para los lugareños. 'º4 Cuando los primeros colonos llegaron tuvieron que 

camrnar mucl10 para instalarse en el lugar. pues no existia ningún tipo de camino, 

por lo que llegaron abrréndose paso con machete. 

No pues, con la gracia de Dios entramos. pasamos Las Tasas, 
Avellanal, Santa Lucia, lbarra. cuatro días después llegamos a este 
lugar. srn conocer. Aquí era muy nuevo, la tierra estaba bonita. Aquí 
estaban ya los hermanos de La Martinica, ya tenían su champita, 
estaba llegando la gente. 'º5 

11. 2. Et Hombre y et Medio: Relaciones Difíciles 

El transitar de la cabecera municipal hacia Betania, ya sea por carretera o por 

avroneta, da la rmpresión de estar en un lugar cuya fertilidad se desborda por los 

caminos, una rnmensa extensión cuya variedad de verdes es vasta, el colorido de 

las flores, el agua de los grandes ríos o los pequeños riachuelos también luce 

drferentes tonalrdades Lugar de una gran rrqueza en recursos, que en su seno 

alberga una 426 especres maderables, 130 especies de mamíferos, 135 de 

reptiles. 460 aves y mas de 550 especres de mariposas. Toda esta exuberancia lo 

acompaña a uno durante el recorrrdo. Lugar de barrancos y montañas cuya altitud 

varia de menos de 800 msnm hasta más de 1600 msnm. 106 

Con un clrma caluroso. propro del trópico, con lluvias abundantes la mayor 

parte del año. es el medro proprcro para que la vegetación crezca de manera 

:: En1rev1sta con don Aurel10 Agu1lar. comunidad de Betama. JUiio de 1998 
Tomando en cuenta datos del INEGI. la zona es considerada como de muy alta marginalrdad, 

donde sus habitantes sobreviven con menos de un dólar d1arm, y s1 consideramos que el pasaje 
por carretera era. en ¡ul10 del 2001. de $50 00 y el de avioneta $380 OO. por persona; pero en una 
emergencia el vuelo especml varia, por e1ernplo. s1 sólo una persona desea sahr el costo es de 
$1.900 00 
ª'-'Entrevista a don Fernando J1rnénez. comunidad de Belanta, Julio de 1998 
Hl6 Maria Fernanda Paz "Colonrzacrón y cultura ". pp 162 
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frondosa La primera 1mpres1ón del lugar es que es un sitio muy fértil. No obstante 

la abundancia de recursos naturales no implica que el terreno sea apto para la 

agricultura. pues sus suelos son ácidos, bajos en silice. altos en aluminio y pobre 

en nutrientes. es. a fin de cuentas un lugar que "carece de vocación agrícola":'º' 

en la medida que su fert1l1dad para la agricultura es "falsa" 1º" 

La selva de tipo tropical. con sus altas temperaturas y lluvia constante mas 

que beneficiar contribuyen al empobrec1m1ento del suelo, lo que lo hace poco 

prop1c10 para la agncultura. pues los pocos nutnentes obtenidos de la hojarasca no 

penetran hacia el subsuelo. quedándose éstos sólo en la superficie, y al no fijarse 

se diluyen en la lluvia o se evaporan por el calor Este problema tiende a 

acentuarse en lugares deforestados. por un lado, y por otro, con la llegada de los 

campesinos al lugar. cuya forma de cultivo todavía se basa en el sistema de roza. 

tumba y quema. con lo que se acelera el empobrecimiento del terreno; por este 

motivo sus cosechas tienden a ser mas raquíticas en la medida que la tierra se 

agota y mas si no se cuenta con los insumos ni los medios para fertilizar la 

tierra 109 

La explotación exhaustiva de la selva durante vanas décadas dejó grandes 

extensiones de terreno deforestado, áreas que fueron sin duda alguna un fuerte 

1man para el ambo de campesinos de diferentes lugares. Las primeras oleadas de 

campesinos que colonizaron las Cañadas pertenecían sobre todo a las etnias chal 

y tzeltal La m1grac1on de agricultores 1nic1a en los años treinta, y hasta los años 

sesenta se mantuvo constante la fundación de ejidos (ver mapa 2). Los indígenas 

10
' Jan de Vos. ·El Lacandón una 1ntroducc1ón h1stónca", p 334 

100 
Ronald N1ght ·1mpllcac1ones regionales ". 179 

"" Jan de Vos op c1t p 330 Segun este mismo autor, et fenómeno migratorio que ha sufrido la 
zona no es reciente. se pueden rastrear por los menos desde el siglo XIX, durante el porfiriato. 
cuando llegaron las pmnerns compañías europeas para explotar los neos recursos del lugar. 
incluso cont1r1uo años después de 1rnc1ada la Revolución mexicana. ya en el siglo XX Así tenemos 
que la extracción de maderas preciosas. como la caoba o madera de Tabasco se hizo de manera 
constanle de 1860 a 1920 Jean de Vos, 1b1d, p 340 Aunque después el capital estadounidense 
hizo acto de presencia en In zona s1tuac1ón que se prolongó hasta pnnc1p1os de los años setenta. 
cuando se terminó el contrato para explotar la caoba de la Weiss Fricker Mahogany Company, una 
vez que so concluyo dicho contrato, la compañia vend16 su infraestructura a Nacional Financiera. 
c/1 Maria Fernanda Paz. op c1/. pp 162-3 
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provenían de diferentes ranchos y fincas de municipios como Tila, Salto de Agua, 

Tumbalá. Pantelhó, Ya¡alón y Ocosingo "º 
En Cl11apas, el fenómeno del excedente de mano de obra en las fincas y 

rancherias, queda expuesto cuando las fincas, otrora de producción diversificada, 

se especializan en ganadería Esta lransformación se debe, sobre todo. a causa 

de la demanda de proteína animal a las grandes urbes. En la finca, al no necesitar 

tanta fuerza de traba¡o para cuidar los animales. como si se necesitaba para 

cultivar el campo. es 1nev1tablemente la expulsión de mozos 

La colonización de la selva se dio tanto con esos ¡óvenes mozos 

expulsados de las fincas y que no poseían más que su propia fuerza de lraba¡o y 

algunos utensilios de traba¡o y cocina. como airas que llegaban en posición menos 

precaria. y que incluso en sus lugares de origen llegaban a contar con un poco de 

tierra y algunos cafetales sembrados De hecho no todos los colonos de la Selva 

son indígenas del rrnsmo estado. muct1os de ellos son campesinos mestizos 

originarios del Distrito Federal. o estados como M1choacán, Puebla, Oaxaca, 

Guerrero, Tabasco Veracruz Sólo que los rumbos de éstos fueron hacia la parte 

sureste conocida como Marqués de Comillas 

El visto bueno gubernamental de la colonización hacia esta zona salió en 

1964, no fue sino hasta un decenro después que empezaron a llegar los primeros 

contingentes 11 1 

11. 3 Reforma Agraria y Colonización 

En ta colonización de la Selva Lacandona se entretejen una serie de faclores y 

actores que hacen lo hacen un fenómeno complejo. En la primera década del siglo 

XX estalla en México una cruenta revolución agraria, que posibilita una nueva 

Const1tuc1ón y en ésta queda asentado el marco ¡urídico para tratar de resolver el 

añe¡o problema de concentración agraria, repartiendo tierra a quien lo solicitase. 

A continuación expongo et marco ¡uridico que legaliza el reparto agrario en 

México, mismo que abre las puertas para la colonización de la Selva Lacandona. 

11,1 Jdem 



Dicho marco está contenido en la Reforma Agraria, parte de ella es el articulo 

27. De éste se desprenden d1st1ntas leyes entre las que destacan· la Ley de 

Tierras Libres. el Código Agrario y la Ley Federal de Colonización. 

El origen de los fundamentos jUridicos sobre el reparto agrario se encuentra 

precisamente en la primera de estas leyes. Cabe mencionar que la leg1slac1ón 

sobre la tenencia de la tierra ha sufrido diversas reformas, una de ellas fue el 

decreto de Alvaro Obregón, promulgado después de las siguientes 

cons1derac1ones 

CONSIDERANDO que la Revolución mexicana, entre otras grandes 
razones de orden humano, tuvo la de promover un progreso efectivo 
[ ] proponiéndose para tal fin 1111c1ar y sancionar leyes que den al 
proletariado mexicano la oportunidad que nunca ha tendido, de 
laborar con sus manos su porvenir y su salud económica. 
CONSIDERANDO que la tierra es el supremo factor de producción. 
que, cuando se encuentra acaparado, no solamente proporciona al 
acaparador los bienes naturales de la producción sino el dominio 
ilimitado y arbitrario sobre la vida de los productores. 
CONSIDERANDO que el Poder publico emanado de la Revolución 
está en el deber de procurar que las tierras nacionales y baldías que 
se encuentren 1nact1vas, sean trabajadas en su mayor parte por 
mexicanos. para contribuir de esta manera al mayor bienestar de 
ellos 
CONSIDERANDO que especialmente el mov1m1ento revolucionario 
de nuestro pais, de 1910 a 1920. tuvo como anhelo definitivo 
reformar el sistema oficial de nuestra Republlca, fijándose con 
especial atención en nuestro problema de la tierra. en donde siempre 
prevaleció una exasperante falta de equidad en el trabajo, y en el 
domino de la misma, dado que existen enormes extensiones en 
poder de uno cuantos acaparadores, mientras carecen de una 
pequeña parcela la gran mayoría de los trabajadores del campo .. 

DECRETO'" 
Art. 1°. Todo mexicano por nac1m1ento o naturalización, mayor de 18 
años. que carezca de tierra y no la pueda obtener por algun titulo, 
podrá adquirirla de las nacionales y baldías que no estén reservadas 
por el Gobierno para colonización, para fines forestales o para otros 
objetos. de acuerdo con las leyes o d1spos1ciones expresas. 

111 Cfr Jan de Vos. Una tierra para sembrar sueilos p 168 
'" Este decreto lue mandado a publicar el 2 de agosto de 1923 por el entonces presidente Alvaro 
Obregón. está const1tu1do por 29 articulas. de los cuales sólo se exponen lo que interesan para la 
presente 1nvest1gac1ón Corno nota el editor aclara en el texto que este articulo fue reformado por el 
decreto de 27 de ¡ullo de 1934 y quedó tal y como se presenta 



Art. 2º. El derecho que establece el articulo que antecede podrá 
ejercitarse sin más requisito que ocupar personalmente y acotar la 
extensión de tierra que se dirá enseguida, y dar aviso 
1nmed1atamente por esenio a la Secretaría de Agricultura y 
Fomento. 
Art. 3°. El 1ndiv1duo que desee personalmente dedicarse a la 
agricultura, queda facultado para tomar de las tierras nacionales y 
baldias las extensiones siguientes en terrenos irrigables, hasta 
ve1nt1c1nco hectáreas; de temporal de primera, hasta cien; de 
temporal de segunda, hasta doscientas; y de temporal de tercera, 
cerriles o pastales. hasta quinientas. 113 

En relación estrecha con la ley anterior encontramos a la Nueva Ley 

Federal de Colonización en donde se estipula lo siguiente: 

DECRETO 
Articulo 58: Las propiedades de la Federación, de los Estados o de 
los Munic1p1os serán afectadas preferentemente a las propiedades 
privadas para dotar o ampliar ejidos o para crear nuevos centros de 
población agricola 

Los terrenos nacionales y, en general, los terrenos rusticos 
pertenecientes a la Federación se destinarán a const1tu1r y ampliar 
eJ1dos o a establecer nuevos centros de población eJidal Dichos 
terrenos se podrán también destinar. en la extensión estrictamente 
indispensable. para las obras o serv1c1os publlcos de la Federación, 
de los Estados o de los Munic1p1os y no podrán ser objeto de 
colonización ni venta 

Queda prohibida la colonización de propiedades privadas. Los 
núcleos de población indígena tendrán preferencia para ser dotados 
con las tierras y aguas que hayan venido poseyendo. 114 

Mientras los líderes superv1v1entes de la Revolución trataban de consolidar 

los logros de la lucha armada en el campo político, dictando leyes y decretos; en el 

estado sureño de Chiapas grupos de poder se resisten a entregar sus tierras e 

in1c1an un mov1m1ento en contrario al la Revolución. Apoyado por las élites locales 

que pactaron con gobiernos postrevolucionarios del centro, Tiburcio Fernández 

Ru1z llega a encabezar el poder local. 115 

Fernández Ru1z decretó en 1921 una Ley Agraria estatal, que a la letra dice 

los terratenientes privados pueden poseer hasta 8000 hectáreas de tierra. En el 

; ;; Leyes y reglamenlos sobre aguas, bosques, colonización, minas y petróleo, pp 156· 1,2 y 3 
.,, Nueva Ley Federal de Colornzac1ón, en Leyes y reglamentos sobre aguas . p 124 

'Ne1l Harvey, "Rebelión en Chiapas: Reformas rurales . .",p. 463 
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citado articulo también quedó asentado que "el término latifundio se refiere a todas 

las propiedades que excedan de esas 8000 hectáreas, poseídas por una persona. 

ind1v1dual o por una sociedad que tenga la capacidad legar de adquirir 

propiedades· ·" 

Este decreto anulaba, en Chiapas, el último de los considerandos que son 

parte del articulo 27 de la Constitución de 1917. enunciado en el apartado anterior. 

donde en esencia el estado busca resolver un problema añejo de desigualdad, 

terminando con la concentración de tierra en pocas manos y d1stnbu1rla de forma 

más equitativa Dicho articulo contrarrevoluc1onano no tuvo cambios sustanciales 

hasta la llegada de Cárdenas a la pres1denc1a de la República " 1 

Esta rápida mirada hacia lo que ocurrió en esta entidad pone en evidencia 

que aquí la reforma agraria torna otros derroteros. pues las grandes extensiones 

de los terratenientes no son afectadas. y aunque en cierta medida hay reparto 

agrario. las tierras que se otorgan a los demandantes no son las mejores para el 

cultivo Un ant1movirrnento social y adaptado a las necesidades de los 

terratenientes es el hilo conductor que lleva a los campesinos a colonizar la Selva 

Lacandona 

En cuanto al tipo de colonización que se dio en la zona, cabe mencionar que 

se dieron. principalmente. dos tipos espontánea y dirigida. Según Lobato, el año 

de 1958 el poblado tzeltal de Lacandón, el cual es uno de los más antiguos del 

lugar. adqwere por resolución pres1denc1al los papeles que le otorgan de manera 

definitiva y legal la propiedad de sus tierras Para Lobato este hecho abre la puerta 

de entrada a los tzeltales de Ocos1ngo hacia la Selva Lacandona. 118 

La not1c1a de que el gobierno estaba repartiendo terrenos nacionales para la 

formación de ejidos en esa zona corrió rápidamente. Al lugar llegaron 

principalmente campesinos e indígenas jóvenes, que no tenían manera alguna de 

obtener tierra por otros proced1m1entos, cuyas propiedades se limitaban a su 

propia fuerza de trabajo y sus bienes materiales eran por demás escasos. 

i1s/dem 
111/dem 

"" Rodolfo Lobato Gonzalez. Lacandoma· La última selva, p 37. 
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En contraste a la colonización espontánea está la dirigida. Que para 

principios de los años sesenta el Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización habia expropiado a antiguos propietarios porfiristas de la Selva 

Lacandona cerca de 200 mil hectáreas. con el fin de establecer nuevos centros de 

población ei1dal. y para fines de esa década ese Departamento expropia otras 400 

mil hectáreas. es asi como dice Lobato. se pone la base iurid1ca para la 

colonización dmg1da de los terrenos de la Lacandona por campesinos del norte y 

centro de México 119 

En el caso especifico de la comunidad de Betania. se puede decir que es 

una combinación de ambas formas. pues el primer y más numeroso grupo de 

campesinos tzeltales llegó a la zona después de que vanos funcionarios de la 

Reforrna Agraria les 1ns1st1eron. de diferentes formas. para que dejaran el rancho 

La Martinica, pero hubo otros grupos pequeños que llegaron de diferentes partes 

guiados por la not1c1a de que el gobierno estaba repartiendo terrenos nacionales. 

esta fue la manera en que don Fernando llegó a Betania 

Un hermano que conoci. que era del Prado me d1JO "s1 no tenes tierra 
J1ermano. por qué no te vas con los de La Martinica, ahi se van a buscar 
tierra y ahi donde se van a buscar tierra, es una tierra bonita. es bonita 
Ja tierra Ahi nomás ve con don Aurello ahorita" Y que voy con él y le 
pregunto "este. una pregunta hermano". "si, dígame hermano .:,qué 
quiere saber?", "0es cierto que ustedes también están buscando 
tierra?", "si. 0POr qué?", me preguntó, "es que yo estaba pensando salir 
donde ustedes también", le contesté "0usted no tiene tierra?", me 
preguntó. "no. nada más es prestado donde vivo". le dije "" 

JI. 3.1 El Reparto Agrario: Entre los Hechos y el Discurso 

El apartado anterior puede dar una idea general de la huella que imprimió el 

movimiento contrarrevolucionario chiapaneco en la reforma agraria. Los efectos de 

los decretos chocaban con el muro de contención de las élites locales que 

protegían con todo sus extensas propiedades; y si a esto agregamos que la 

distribución de la tierra en los hechos avanzaba a otra velocidad que en el 

discurso. se comprende, mas no se justifica, el rezago agrario que ha 

acompañado la historia moderna de México. Asi encontramos incongruencias en 

"
9 tb1d,p 41 
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la cantidad de t1ectáreas repartidas en el papel y las distribuidas en la realidad, 

sobre todo en los gobiernos que sucedieron a Lázaro Cárdenas; por ejemplo, en ta 

época que se fundó Betania, Diaz Ordaz ( 1964-1970) repartió por resolución 

presidencial 14.139, 469 hectareas. pero el reparto efectivo fue sólo de 4.120.530 

hectáreas. teniendo un rezago agrario de más de diez millones de hectáreas. l?I 

Aunque la Reforma Agraria abría una pos1bll1dad de lograr un cambio en el 

campo, dando a los campesinos. peones o mozos indigenas la oportunidad de ser 

autónomos y autosufic1entes y dejar de v1v1r a la sombra del patrón. en Chiapas, 

dicha reforma exceptuando durante la epoca de Cárdenas, "nunca se basó en la 

red1stribuc1ón real de los predios privados sino en la colonización de las áreas 

boscosas desaprovechadas. de la región de la Selva Lacandona" 122 Tierras que 

por su baja product1v1dad obligaban a los campesinos indígenas a seguir 

trabajando para los finqueros en las grandes plantaciones "buscando su 

necesidad" 'e' 

En el pa1s. el numero de hectareas repartidas pasó por diferentes momentos. 

Durante la gestión cardenista ( 1934 a 1940), etapa cuya la d1stnbuc1ón de tierra 

alcanzó a su punto mas alto. se repartieron de manera efectiva 20,074, 704 

hectareas Después. con Manuel Áv1la Camacho (1940-1946) el reparto disminuyó 

drast1camente con sólo 5.286.636 hectareas otorgadas. Las dotaciones se 

reactivarían tres sexenios después. con Gustavo Diaz Ordaz ( 1964-1970); 124 

precisamente fue en esta época cuando los tzeltales del rancho La Martinica 

fundaron el e11do de Betama 

El reparto agrario en Chiapas. en los años sesenta, en el municipio de 

Ocos1ngo. al cual pertenece Betama. se llevaron a cabo 63 acciones agrarias, con 

repartiéndose 97.584 hectareas; 125 de las cuales para Betania correspondieron 

770 de la primera dotación, en 1967. Para la siguiente década, de 1970 a 1979, a 

ese mismo municipio se le otorgaron 650,335 hectáreas, asignandole a Betania 

,~ Entrov1sta con don Fernando J1menez. Belarna, Julio de 1997 
,,,., ldem 

:·:~ Neil Harvey. ··Rebelión en Chiapas Reformas rurales. •. p 464. 
, ·., Jean de Vos. Una tierra para sembrar suerlos . p 139 
· Cfr, Guslavo Esteva. La batalla en el México rural. p 230 
'"' Xóch1tl Leyva y Gabnel Ascenc10. Lacandoma al fllo del agua, p. 82. 



otras 720 como parte de la dotación de su primera ampliación; en total el ejido 

cuenta con 1,490 hectareas. Y aunque su población ha aumentado, con la reforma 

al articulo 27 de la Constitución, hecha por el entonces presidente Carlos Salinas, 

quedó anulada la posibilidad de pedir una segunda ampliación, con lo que se 

vislumbra en puerta la prolongación del problema de la falta de tierra para las 

futuras generaciones 

La resistencia de las élites locales hacia el reparto agrario prolongó el rezago 

agrario, y muchos de los mozos de la región continuaban viviendo en las mismas 

cond1c1ones de vida de la época prerrevoluc1onaria; esos mozos, quienes al no 

tener otra alternativa tenian que segwr v1v1endo en la finca del patrón, cultivando 

sus alimentos en una pequeña porción de tierra prestada, 126 laborando de sol a 

sol·121 aunque no los abandonaba la esperanza de algún dia contar con un pedazo 

de tierra Como bien lo recuerda don Aurelio, uno de los tzeltales fundadores de 

Beta ni a 

En la finca trabajamos mucho; en un rancho como de cien o 
doscientas hectareas es menos trabajo, pero el de una finca no qué 
va, en la finca no me acuerdo cuanto ganaba mi Pªfaª· pero yo en el 
rancho ganaba diez centavos por un dia de trabajo. 1 8 

Vivir en la finca era mas que una simple relación económica entre patrones y 

mozos. 129 Ella representaba y reproducia el con1unto de las relaciones sociales de 

Ja mayor parte de la población chiapaneca: patrones y mozos. La finca era la 

principal unidad económica, politica y social que organizaba y regia a la sociedad 

'-'t; Esta porción de tierra también llamado pegu1af es una porción de terreno de la finca, cuya 
extensión aproximada es de un cuarto de hectárea. dicha porción de tierra el peón o mozo la 
pueden sembrara para que con el producto de su cosecha complemente el salario en la finca De 
acuerdo con Alfredo Aguliar Ruiz. tzeltal de la comurndad de Betarna. una famtha nuclear puede 
satisfacer su necesidad de alimento con 1 5 hectéreas Como podremos el pegujal más que ser un 
complemento al ya do por si raquit1co salario del mozo. este y su farmlia se mantenían al filo de la 
~~porv1venc1a Entrevista en JUl10 del 2000 
• Al parecer airo de los logros de la Revolución. el articulo 123. sobre todo el relacionado con la 

¡ornada de ocho horas de lrabaJO, en las fincas no se enteraron de él 
1

7fl Entrevista a don Aurcllo Agu1lm. Belarna. Julio de 1998 
'¿J El término de mozo empleado por los informantes de la comunidad lzeltal de Betanta concuerda 
con la descnpc1ón que hace José Ale¡os García. este 1nvest1gador nos dice al respecto "hablar en 
término de mozo es trasladarnos a aquel !tempo cuando ellos [trabajadores ch'oles de los altos de 
Ct11apas1 fueron peones de las grandes fincas cafet1cultoras a pnnc1p1os de este siglo Tiempo de 
mozo. de baldío. tiempo de esclavitud, de cuando leniamos patrón" Moso1ántel Etnografía del 
discurso agransta entre los ch 'oles de Chiapas, pp 11 y 19 
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y su cultura. La finca como 1nst1tución daba significado y contenidos a la actuación 

política de las instituciones estatales, porque representaba la principal unidad 

económica, política y social que organizaba y regia a sus trabajadores 

Aun asi. es 1nadm1s1bte pensar en la finca como un sistema puro, 

desind1anizado. pues las relaciones cot1d1anas f1nquero/mozos 1ndigenas daban 

vida a quehacer diario en la finca El primero explotando la tierra y al trabajador, 

los otros cuidándola y dando gracias haciendo orac1on. aunque de manera 

clandestina, a los dioses por brindarles los frutos de la tierra Y aunque en el 

s1gu1ente esquema no se logre observar más que la 1erarquia vertical del sistema 

económico de la finca. es en las entrañas de este sistema donde de encuentran 

las relaciones entre unos y otros 

En el esquema el patrón ocupa la parte mas alta y sus subordinados se 

d1ferenc1an de acuerdo a la actividad desempeñada en el lugar. 



Esquema 2 
Organización en las Fincas y Ranchos de las Cañadas, municipio de 

Ocosingo (años cuarenta) 
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Fuente: Esquema elaborado con información obtenida en entrevistas a hijos de 
antiguos mozos. Betarna, julio del 2000. 

En la memoria de los tzeltales de Betania se mantiene fresca la vida que sus 

antepasados tenian en la finca; donde todo lo tenia bajo control el jefe, quien 

e¡ercia su ley dentro de su territorio. En ese entonces, nos cuentan los 

informantes, el mayordomo o caporal vigilaba que se cumplieran los deseos del 

¡efe. Mientras que los rituales concernientes al mundo cultural y religioso no les 

prestaba la menor atención; además como el cura rara vez visitaba la zona, no 

habia ceremonias para dar el sacramento de matrimonio, ni el de bautizo. Las 

TF~rs CON 1 
. FALLA DE ORIGEN 
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parejas vivían en unión libre Sólo s1 se llegaba a saber que andaba un cura cerca 

de la finca. se organizaban para 1r a buscarlo y traerlo a la finca para que bautizara 

a los niños. incluso habia adultos que no habían rec1b1do ningún sacramento: n1 de 

bautizo ni confirmación n1 primera comunión 

La iornada de trabajo 1nic1aba todos los días a las tres de la mañana, sin 

importar a que hora se hubieran dormido la noche anterior. todo mundo se tenia 

que levantar de madrugada Muchas veces las muieres sólo descansaban cuatro o 

cinco horas En una t1ora ellas prendian el fogón. preparaban un poco de café, 

tortillas y un poco de pozol o matz 130 para los hombres que se iban a la milpa, así 

a las cuatro de la mañana todo mundo al campo El producto de lo que se 

trabajaba era para el iefe. se trabajaba mucho y se comía mal. algo de Jilote 13
' y 

pozal, sin zapatos. solo guaraches Los mozos ganaban 10 centavos diarios. un 

pantalón o una camisa costaba un peso 132 

S1 bien estas experiencias todavía lastiman la memoria de los tzeltales, les 

interesan repetirlas constantemente. porque las toman como referencia y las 

contrastan con el presente. del cual están orgullosos; y aunque a la fecha el 

trabajo sigue siendo muct10 pero el producto es para ellos, su familia y su 

comunidad 

Ahora en Betania hay cargos. comisiones, s1 no se organizaran todo se les 

d1ficullaria más. explica el catequista tzeltal Alfredo Aguilar. Pues en la finca, que 

no había fiesta. era el patrón quien a veces llevaba al cura, esa vida no se parece 

a nuestra vida ahora. aquí en la comunidad. 133 

La organización civ1co/rellg1osa de la comunidad es una de las expresiones 

por medio de las cuales su cultura queda de manifiesto. Ahora, aquí ya no hay que 

esperar a que obscurezca y de manera furtiva crear un espacio para que ella 

i.VJ El pozal o matz lo preparan las mu1eres de la misma forma que preparan el maíz nixtamahzado 
para hacer tortillas. pero su mol1do es més grueso Los hombres se llevan una porción en forma de 
una pelota de masa y una botella de agua simple, sal y chile Hacia el medio día, en una vas11a. 
mezclan con la mano la masa con el agua. y lo ing1eren a sorbos. déindose su tiempo para masticar 
los traerlos de maiz que quedaron a medro moler. tomando un poco de sal y chile Es una bebida 
refrescanle y reconst1tuyenle. pues los carboh1dratos le dan energia al campesino para continuar Ja 
¡ornada 
i:ii El 11lote es el maiz tierno apenas le están brotando los dientes Es tan suave que se puede 
comer el alote 
"'Alfredo Agurlar platica con pena platica estas escenas. 1ulro del 2000 
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emerja. Por fortuna esa época ya pasó, época de trabajo baldío, gratuito, tiempo 

de mantener su cultura en las sombras. Aun así, la experiencia previa, esa historia 

como mozo también contribuye en su historia y por ende en su identidad. 

lt. 4 Frentes de Colonización: Demografía y Uso de Suelo 

El ob¡etivo de este apartado es relacionar el crecimiento demografico, el cambio 

de uso de suelo, tanto en las fincas de la entidad como en el país vecino: 

Guatemala. Porque considero que estos dos frentes de presión contribuyeron a 

que el gobierno federal abriera a la colonización las tierras nacionales, intentando 

cumplir con su obligación de repartir tierras, pero sin entrar en conflicto con los 

intereses de las élites económicas locales. y por otro, ant1c1parse a las posibles 

oleadas de 1nm1grantes desocupados y sin tierra guatemaltecos. 

Para acercarme al proceso analizaré de producción diversificada y la 

ganadera. relac1onandola con la fuerza laboral que mueve la producción en las 

fincas y ranchos en el estado de Chiapas Haré lo mismo para el ejemplo de 

Guatemala 

Primer Frente 

Para empezar a explicar el fenómeno incursionaré en el ambito de la demografía, 

que para ello es necesario echar mano de los censos de población; aunque cabe 

aclarar que estoy consciente del margen de error en ellos, sobre todo por la 

dificultad que implica censar a la población en lugares como la Selva. Incluso. en 

el Censo de 1930 se especifica que no se pudo registrar a todos los pobladores de 

esa zona No obstante. aún con estos antecedentes la información censal me sirve 

como un 1nd1cador del proceso demografico en la zona. 134 Por otro lado en el 

Censo sólo se considera como indio a quien hable una lengua indígena, aspecto 

cuestionable pues ser indio conlleva otros aspectos culturales y la lengua es sólo 

133 /dem 
'""' Cfr Censo de 1930 
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uno de ellos; 135 además, muchos de indígenas niegan ser hablantes de alguna 

lengua, esto se debe por la discriminación y el racismo que históricamente han 

sufrido. 

Tabla 2 
Población en la República Mexicana (indígena y no indígena) y en las 

Cañadas de Ocosingo de la Selva Lacandona y Dotación de Tierras 
Año i Población : Población total ' Población en el : Delación de -

1910 
1921 
1930 

. 1940 

. 1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

lndigena de la Selva murnc1p10 de hectareas en las 
en la Rep Lacandona Ocos1ngo Cañadas de 

1 (HLI > 5 años) Ocoi;ingo 

2 251 086 
2 490 909 
2447410 
3 030 254 
3 111 415 
5 181 038 
5 282 347 

38 000 
100 000 
210 000 

8 946 
5 797 
14 795 
11 271 
13 940 
19 800 
34 356 
69 757 
121 012 

5 007 
1 83i 

25 251 
97 548 

650 335 
216 645 

534 
Fuente Elaboración propia con 1nformac1ón de Xóch1tl Leyva y Gabriel Ascencio, 
Lacandonta al filo del agua. p 49 Las cifras de las hectáreas entregadas en las Cañadas 
de Ocos1ngo se tomó de .. Población indígena". en la página web· hllp1/ 
m1lperfilesldemografialpoblac1ón indígena La formación para la población total de la Selva 
Lacandona es de Rodolfo Lobato, Lacandonia La última se/va. p. 173 

Aunque Lobato da cuenla de que el más anl1guo ejido data de 1958, por los 

datos recabados y expuestos en ta tabla anterior se puede ver que la colonización 

empezó mucho antes. pero que se dio en menor escala. y si se toma en cuenta el 

ant1mov1rrnento social que marcó otro derrotero en et reparto agrario, se 

comprende la poca afluencia hacia la zona Rodolfo Lobato al igual que Jean de 

Vos toman como fecl1as más s1gnificat1vas del inicio del éxodo hacia la Selva 

Lacandona durante la década de los años cincuenta, 136 aun cuando el sexenio de 

Cárdenas pasara a la historia por ser la época en que se repartió mas tierra, en 

Chiapas no se dejó sentir ese efecto Esto se debió a que durante ese mismo 

uti Saber qwén es o no mdto implica no sólo tomar en cuenta 1nd1cadores que nos lleven a Objetivar 
lo indio. pues acercarse al indio y lo indio nnpllca no sólo sumar caracterishca, sino más 
comprensión que conoc1rrnento Superar la idea de que lo indio está depositado sólo en cuestiones 
de fenotipo. lengua o vestimenta Aprehender que lo 1nd10 porta un gran peso h1stónco y s1mbóhco 
y que os. sobre todo. su adscnpc1ón cultural, su sentido de pertenencia la lo hace 1dentif1carse y ser 
~~conoc1do como parte de una comunidad 

Cfr Rodolfo Lobato. Lacandoma La última selva, p 38, y Jean de Vos. El Lacandón Una 
m/rodt1cc16n h1s/ónca, p 348 



mandato se comenzaron a otorgar concesiones ganaderas y certificados de 

inafectabilidad Esto dio pie a que en sexenios posteriores se extendieran en 

forma masiva dichos certificados 137 

En la tabla anterior podemos ver que la marcha hacia ta zona de la Selva 

Lacandona de Ocos1ngo 1nic1a a finales de los años treinta; llega a su máximo 

entre los años sesenta y setenta Aunque aún continuó en los años ochenta, fue 

en menor proporción. Ya para la última década del siglo XX siguen fundándose 

algunas comunidades, sólo que el fenómeno va acompañado de causas como 

conflictos religiosos y polit1cos (ver mapas 1 y 2). 

11. 4. 1. Comportamiento demografico 

El comportamiento demográfico en el municipio de Ocosingo tendió a la baja hacia 

la segunda década del siglo pasado. No asi a partir de la siguiente década, cuya 

población casi se triplicó, d1sm1nuyendo hacia el siguiente decenio, pero 

recuperándose a partir de los años cincuenta; desde esta década hasta la de los 

años noventa. la tasa de crec1m1ento ha estado por encima de la estatal "En 

términos globales la población de se duplicó en tres ocasiones" 136 Relacionando 

directamente estas cifras, y un aumento en las dotaciones en la Selva se debe a 

esa urgente necesidad por quitar la presión sobre las tierras de los finqueros y 

abrir más tierras en la Selva. tanto las cifras demográficas como las dotaciones se 

mantuvieron también en ascenso. hasta los años noventa, época en que se dan 

las reformas salinistas, cuando se da por terminado el reparto agrario, pero las 

nuevas generaciones ya no tendrán más tierra, por lo que la lucha por la tierra 

continuará. 

11. 4. 2 Fuerza laboral y cambio en el uso de suelo 

La orografia chiapaneca es accidentada y variada, de aqui se ha desprendido la 

idea de que la geografia desempeñó un papel muy importante en el curso de su 

137 Cfr Horac10 Mackinlay, "El agro en México· Un futuro incierto después de las reformas", pp.24-
5 
138 Gabriel Ascenc10 Franco, "Milpa y ganadería en Ocosingo", p.366 
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historia. pues las dificultades en la comunicación por esas condiciones 

posibilitaron la pers1stenc1a de relaciones "semifeudales aún en la segunda mitad 

del siglo XX en esa entidad" 139 Dicho aislamiento perm1t1ó y sirvió de cobijo para 

que continuaran vigentes relaciones de trabajo En ese espacio, el finquero 

gozaba de un alto grado de autonomia, su capacidad económica le permitió tener 

a su serv1c10 tanto a gente de la Iglesia católica. quienes acudían de vez en 

cuando a dar algún sacramento, incluso ayudaban a refrendar en los mozos la 

fidelidad que le deb1an al patrón Su autonomia era de tal envergadura. que 

cuando ocurria algun deceso en la finca. el patrón se limitaba a avisar a los 

func1onarios publicas del hecho. sin dar ninguna explicación de las causas de la 

muerte (ver esquema de la finca. supra). Este contexto explica cómo a mediados 

del siglo pasado incluso ya avanzado el siglo XX, "cada finca podia tener una 

econom1a y gobierno particular" 140 

Aunque cabe mencionar que s1 bien el aislamiento geografico le sirvió al 

finquero para mantener un tipo de relaciones propias de la época colonial, el 

modelo econom1co imperante en el momento llegó sin que la orografía fuera 

obstaculo. de aquí el cambio en el uso de suelo 

Todav1a en la década de los años setenta la población chiapaneca era en su 

mayoria gente dedicada a las labores agricolas El porcentaje de dicha población que 

se ocupaba en esa act1v1dad const1tuia casi un 73%. Entre los años de 1950 y 1970 

se puede apreciar el cambio en el uso de suelo en la región. prefiriendo sembrar 

pasto para consumo y cria de ganado, asi tenemos por ejemplo: 

Tabla 3 
Uso de suelo en el Municipio de_ OcQ_!!i!lgo, Chi.<1P_~ ______ _ 

Ocosingo Cultivos Anuales r Frutas, agaves y Pasto Cultivado j 
plantaciones 

1950 78 22 - ·o -
1970 12 a ao · - - - -

Fuente. Elaboración propia con información de Xóchili Leyva y Gabrie(Ascencio, 
Lacandonia al filo del agua, p 91. 

"
9 Ma del Carmen Legorreta. Religión, política y gueml/a . , pp. 36-7 

"'º Montagu citado en Xóch1tl Leyva y Gabriel Ascenc10, Lacandonia al filo del agua, p. 77 
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De una manera sucinta. se puede ver que el cambio en el uso de suelo en la 

región de Ocosingo es un e1emplo de lo que ocurrió en el resto de la entidad 

Dicho cambio se debió. entre otros aspectos, a la etapa de 1ndustrralrzación y 

desarrollo que se estaba llevando a cabo tanto en la entidad como en el resto de 

la República. la cual demandaba productos cárnicos 

La economía ch1apaneca. determinada en gran medida por su medio fis1co, 

se d1st1ngue ante todo por el predominio de las act1v1dades primarias. el sector 

agropecuario. en especial la agricultura. ésta constituía su principal fuente de 

ingresos y de empleo de muchos de sus habitantes La agricultura en la entidad 

puede desarrollarse en 12 5% de su superficie total 900 000 hectáreas. de las que 

el 80% se cosecha regularmente La mayor parte de estas tierras es de temporal y 

las tierras de riego no exceden el 3% de dicha superficie laborable; a pesar de que 

la entidad cuenta con recursos l11drológ1cos considerables 141 

Las regiones con más alta product1v1dad agrícola se localizan hacia el 

Pacifico. centro y norte de la entidad Es en esta parte de estado en donde se 

podría decir que si tiene vocación agrícola. a d1ferenc1a de las Cañadas de la 

Selva Lacandona En esa región se concentra el 80% del valor de la producción 

agrícola y alrededor de 3/5 partes de la superficie para cultivar 

En el cuanto a la act1v1dad pecuaria. el área idónea para los pastizales. y por 

ende para el ganado. es la parte norte de la entidad, colindante con el estado de 

Tabasco. la planicie del centro y la zona costera. 

La ganadería que se desarrolla en la entidad es de tipo extensivo, 

ut1l1zándose para ese propósito 2 2 millones de hectáreas de pastizales. Esta 

act1v1dad fue en crec1rn1ento. sobre todo porque resultaba "prometedor debido, 

entre otros factores. a las buenas cond1c1ones de la demanda local y el mercado 

nacional" 147 En esta act1v1dad se calcula, en promedio, 1.8 hectáreas de pastizal 

para cada cabeza de ganado, aunado a esto están las diferencias y dificultades en 

la alimentación del ganado y la mala planeac1ón de los pastizales. 143 esta actividad 

está lejos de considerarse exitosa. 

;;'. Clr "Jo.se López Portillo. Estado de Chiapas. p 62 
• Jase Lopez Portillo. Estado de Cl11apas. p 60 

,.., /bid. p 62 
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Con lo aquí expuesto podemos ver que las principales trerras aptas para el 

cultivo estan en las regiones costera, el centro y el norte de la entidad. Mientras 

que para la actividad ganadera las tierras idóneas para su desarrollo son, la 

depresión del centro, la costa y el norte. colindante con el vecino estado de 

Tabasco. Así. para la agricultura se destinan 900 11111 hectareas. mientras que para 

la ganadería 2 2 millones de hectareas. de las cuales 1 436 3 mil hectareas 

coincrden con las tierras para la agricultura 

De acuerdo con estas crfras se puede apreciar una fuerte competencia de las 

dos act1v1dades agrrcola y ganadera. pero dada la necesidad de tierra para 

pastizales. la actrv1dad pecuaria va ganando terreno a la agrícola Esta es la razón 

por la que los mozos se fueron quedando sin trabajo. sin pegujal ni casa, por lo 

que tuvieron que ir a colornzar tierras no aptas para el cultivo. lo cual resulta un 

verdadero problemas s1 consideramos que todos ellos obtienen de la agricultura su 

principal fuente de abasto para satisfacer sus necesidades primordiales su 

al1mentac1ón. y al agotarse la poca fertrlldad de las tierras. se ven en la necesidad 

de rr talando la montaña 

Cabe mencionar que los tzeltales. en los primeros tiempos de su llegada a la 

Selva. talaron de manera constante el bosque. el derribar arboles se debió, no a 

que ellos veían al bosque como su enemigo, como lo expresa Jan de Vos, 144 si no 

porque tenían que edificar el poblado para construir su comunidad de acuerdo a 

sus necesidades. esto fue como ya se mencionó en los primeros tiempos. Esta 

s1tuac1ón ha ido cambiando y de la satisfacción 1nmed1ata de sus primeras 

necesidades. han pasado a la conservación de su entorno 

Cuando terminamos de construir las primeras casas acordamos ya 
no tumbar mas montaña. porque el bosquecito nos trae el viento que 
nos refresca, y sólo se va a tumbar si hay una necesidad, ahí si se va 
a acabar el pobre arbolito, pero ese arbol no se va a echar a 
perder 145 

Segundo Frente 

Guatemala 

'""Jan de Vos. "El lacandón, una 1ntroducción histórica", p. 348. 
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Los centros de población en las Cañadas se constituyeron como parte de la 

política de dotación agraria, a mismo tiempo sirvieron como válvula de escape que 

el gobierno abrió para evitar un conflicto entre finqueros y mozos desempleados 

por el excedente de fuerza de trabajo de las otrora fincas agricolas 146 

Durante los años veinte hasta los cincuenta, la política de m1grac1ón de los 

gobiernos en turno se basó en el principio "producc1ón-poblac1ón intensa" 147 Este 

pnnc1p10 se entiende sobre todo en la zona de la Selva Lacandona, donde el limite 

internacional entre Guatemala y el estado de Chiapas es un tanto difuso, sobre 

todo por el medio. Aunado a esto, la población chiapaneca era considerablemente 

menor en relación con el numero de habitantes, tanto del resto de la República 

mexicana como del país vecino (ver tabla 4 mfra), en esta se da una idea general 

del comportamiento poblac1onal en fran¡a fronteriza en Chiapas y Guatemala. en 

contraste con el resto de México y Centroamérica. 

De acuerdo con la presión demografica, sobre todo del lado de país vecino, 

dichos centros pueden considerarse un muro de contención de las posibles 

entradas de campesinos guatemaltecos por sus condiciones de vida y trabajo, que 

a continuación presentaremos de una manera sucinta. 

En el rubro de la nutrición, la situación para los guatemaltecos se puede 

considerar como grave, pues el 50% está por debajo del nivel satisfactorio. El 

analfabetismo. en los años sesenta, tenia atrapada a la mitad de la población. 

Para esta década, mas del 50% carecía de agua potable. De acuerdo con estas 

condiciones de supervivencia, se estimaba que el periodo de vida era de menos 

de 50 años, ya para finales de la década de los años setenta aumentó a 60 años 

Este cambio se debió a que hubo un mayor control de las enfermedades 

susceptibles de evitarse por medio de vacunación. 148 

Las cifras anteriores presentan un panorama altamente excluyente, que no 

permite a las mayorías una adecuada satisfacción de sus necesidades materiales 

bas1cas Esto resultaba preocupante para el gobierno mexicano, pues era muy 

·-----------· 
,., Enlrev1s1a con Alfredo Agu1lar Ru1z. Betarna. JUiio del 2000 
"'

6 Xóch1ll Leyva y Gabriel Ascenc10. "El estudio de la colornzac1ón. algunos enfoques", p. 23. 
"' Fernando Benilez Zenleno. Antología. p. 480 
"'" Roman Mayorga Quirós, El crecim1ento desigual en Centroamérica, pp. 14-18. 
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factible que esa población intentara cruzar la frontera de México en busca de 

mejores oportunidades. ya sea que se quedaran a trabajar como indocumentados 

en las grandes fincas cafetaleras del Soconusco, o bien intentaran llegar a la 

frontera norte y llegar a los Estados Unrdos. Lo anterior no significa que fueran 

mejores las cond1c1ones de vida en la entidad ch1apaneca, pero este estado 

resultaba una alternativa digna de lomar en cuenta para los guatemaltecos. aún 

dentro de la precariedad en la que se encontraba y que aun hoy dia se encuentra 

la población rndigena campesina en México 

Por otro lado. también el cambio de uso de suelo en Centroamérica dejó sin 

trabajo a muchos mozos Las grandes fincas dejaron la agricultura diversificada 

para espec1al1zarse en el café y el banano. este hecho precipitó la concentración 

de la tierra y la expuls1on de miles de familias campesinas hacia zonas marginales, 

y con ello la l1ac1enda tradrcronal o las tierras del Estado (ejrdales o de las 

comunidades indígenas) se transformaron en plantaciones modernas para esos 

cultivos tan demandados por el mercado 1nlernac1onal Mientras tanto, los 

productos bas1cos para la alimentación. especialmente de demanda urbana, 

fueron satisfechos por medro de la 1mportac1ón y por la producción de la hacienda 

lradrcronal o de las parcelas menores 149 

Tabla 4 
Comportamiento de la Población, México, Frontera (Chiapas/Guatemala) y 

Centroamérica 

~~~ 27~~~c~oo c9h~~P~~o ¡¡ ~~~~~.~-.~ - ce~.t~ltoe.·¿r~-. 
1960 37 073 000 1 286 000 3 -964 ooo' -12 449 óóo' 
1970 s1 176 ººº : 1 659 ººº 1 s 246 ººº 16~so3 ooc» 

Fuente Elaboración propia con información de Perspectivas demográficas -c:le las 
fronteras de México hacra el siglo XXI, p. 49 

El menor crec1m1enlo poblac1onal de Chiapas con respecto a Guatemala, 

presionaba al gobierno mexicano para poblar lo más pronto posible la franja 

fronteriza, que por su condrcrón orografica era un tanto dificil poder proteger. De 

hecho. el gobierno federal trató de convencer, una vez más, a los tzeltales de 

Betanra para que se reasentaran en la región de la Selva conocida como Marqués 

149 Edelber1o Torres R1vas. Desarrollo social centroamencano. p 193 
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de Comillas. La oferta gubernamental era tentadora, pues les ofrecía a cambio 

darles 50 hectéreas. en lugar de las 20 que cada ej1datarro tenia en Betania. Sólo 

dos familias aceptaron. pero el resto se quedó. 150 

Este asunto se entreteje con una de las situacrones que causaron mucho 

problema en la zona de las Cañadas. cuando en 1974 Lurs Echeverria otorgó por 

decreto a la comunrdad lacandona una extensrón de mas de 614 mil hectéreas. 

con lo cual contravenia la mrsma Constrlucrón politrca mexrcana. pues al entregar 

a 66 jefes de familia. los convertia en lat1fundrstas. el problema se acentuaba pues 

dentro del terrrtorro ya estaban asentadas vanas comunrdades de diferentes 

etnias. pero predominaban las tzeltales. una de ellas era Betania. 151 

La srtuac1ón se hrzo cada vez más drficrl. pues en la década de los años 

ochenta. la poblacrón en la zona fronterrza no pasaba de los 10.000 habitantes; y 

aunque el gobrerno federal ofrecia una buena cantidad de trerra. los campesinos e 

1ndigenas se negaban a rrse a poblar el lugar Entre 1982 y 1984 a la zona 

llegaron 18,000 refugrados guatemaltecos que venian huyendo de la guerra civil 

La llegada de estos refugiados fue vrsta como una amenaza la soberania 

nacronal. por lo que el Estado "aceleró la construccrón de una carretera y el 

establecrmrento de nuevos asentamrentos humanos a lo largo de la linea 

fronteriza" 1 ~2 La not1cra de que la zona iba a estar comunrcada fue un incentivo 

para todos aquellos que en un prrncipio se negaban a colonrzar la zona; pero una 

vez que los refugrados fueron reubicados hacia otros estados, se interrumpió la 

construcción de drcha via de comunicación. y "por lo que menos diez de los ejidos 

quedaron incomunrcados con el resto del pais" 153 

Una vez terminada la guerra civil en el vecino pais, muchos guatemaltecos 

fueron repatrrados, aun asi otros tantos se quedaron; pero la frontera sur es muy 

'
50 Entrev1st;i con don Aurelto Agu1lar. Betarna, JUiio de 1997 
"' El terna está ampliamente documentado y analizado por Xóchrtl Leyva Solano y Gabriel 
Ascencro en Lacandorna al trio del agua. op c1t Tamb1én Carmen Legorreta expones este 
problema en su obra Rel1g1ón, política y guernl/a en las Ganadas de la Selva Lacandana, op c1t 
Desde la perspectiva de las orgarnzacrones el tema es tratado en Marcela Acosta Chávez, La 
Asoc1ac1ón Rural de lnteres Colectivo (ARIGJ en las Ganadas de la Selva Lacandana Lectura de 
un proceso orgamzat1vo, op c1t 
'"' Jorge Ramón González Poncrano, "Marqués de Comillas Cultura y sociedad en la Selva 
frontenza •. p 428 
""ldem 
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porosa, y los campesinos guatemaltecos van y vienen constantemente a laborar 

en las fincas cafetaleras. lo cual significa un desplazamiento de la mano de obra 

nacional, aumentando asi lo conflictivo del lugar. 

Tabla 5 

Etnias 
Po,blación en la_ l?"11\'!l .. ':-ac_~_dona r<>r ~J_n¡as _(1976 y_ 1990) 

: Habitantes IPorcenta¡e , Habitantes 1 Porcenta¡e 
1976 '1990 ' ¡ 

Tzeltales ' 42.700 -- ·-- -61°1~ '. 118,700 - 1 - 56% 
To¡-olabales : 11.900- -~- ~7% ; _3~.oºº- --¡- 1io/o- - j 

Chales 7,700 11% 23,300 1 11% ¡ 

,:~~;~, '::r r-;~~~- , · 'iftt~j j!~ --.·11 

· Gua~~~t:cos '. ~----~--~----_-_-_-_-_-_ ¡ ---~~~~~--- ~~~g@- l. 1 ~~~/o .. j 

• j . .i. .. .i 
Fuente. Rodolfo Lobato González, Lacandonia La última selva, op. cit., p. 173. 

Dentro del mismo proceso de colonización se entretejen diferentes hechos 

que es necesario mencionar y que se entienden bajo la lógica gubernamental de 

consolidar el Estado-nación. poblando los más recónditos lugares, bajo el principio 

"producc1ón-poblac1ón intensa". mencionada al principio de este apartado, y para 

lograrlo se echó mano de por lo menos dos formas, colonización dirigida y 

colonrzac1ón espontanea 

En algunos casos la colonrzac1ón drng1da hacia esos lugares, que los mismos 

indigenas pensaban como el "fin del mundo", incluso "el infierno", 154 se dio en 

algunos casos bajo presión de parte de algunos funcionarios de la Reforma 

Agraria, este es el caso de los tzeltales del rancho La Martinica, de donde 

proviene la mayoría de los fundadores de Betania. 

Los tzeltales del rancho La Martinica no eran gente que solicitara tierra, 

porque segun cuentan algunos los betanios, hijos de antiguos mozos de la finca 

'"" Esto le d1¡0 la mamé de don Fernando, cuando éste le comentó que los hermanos de La 
Martinica pensaban ir a buscar tierras allá por San Ouinlln Entrevista a don Fernando Jiménez, 
Betania, ¡ul10 de 1998 
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La Martinica, 155 cuyo dueño era don Adán Albores. se los vendió después de que 

algunos revolucionarios pasaron por el lugar. y tanto don Adán como sus mozos 

tuvieron que huir; el primero a Comitán y los segundos al monte. Una vez que se 

alejaron los insurgentes. don Adán ya no quiso regresar al rancho. por lo que 

buscó a sus mozos y les propuso venderles 102 hectáreas del rancho en 

$1000.00. Hubo una asamblea donde aquellos mozos discutieron la propuesta y 

aceptaron Se necesitó de los ahorros de 22 de ellos para lograr reunir el dinero. 

Los tzeltales com1s1onaron a dos de ellos para llevar el dinero a don Adán, hasta 

Comitán. fueron Nicolás Hernández y Anastasia Agu1lar. Quienes una vez que 

entregaron el d111ero al patrón. éste se hizo cargo del trámite de cambio de 

propietario Finalmente las escrituras y en el plano quedaron a nombre de uno solo 

de ellos N1colas Hernández. quien pasó a ser legalmente el único dueño de la 

Mart1n1ca. No obstante todos sabian que el rancho era de 21 propietarios más. 

V1vian tranquilos sabiendo que ahora v1vian en sus propias casas. sembraban y 

cuidaban su propia tierra 156 

Cuando los funcionarios de la Reforma Agraria pasaban haciendo los 

deslindes. les avisaron que el gobierno estaba repartiendo tierras. con el objetivo 

de que se fueran a buscar tierra y solicitaran un pedazo de tierra; varias veces se 

les hizo esta sugerencia. pero no fue escuchada, por lo que los funcionarios 

obligaron a v1v1r. a las fam1l1as de los otros 21 dueños. en otra comunidad, como 

esto ya no les gustó, porque "aunque también eran hermanos tienen otras 

costumbres". con esta presión no tuvieron otra alternativa que organizarse para ir 

en busca de tierra 

Eramos mucha gente VIVlendo en la Martinica. como más de cien, 
aparte los solteros y aparte los niños; entonces vino un ingeniero de 
la Reforma Agraria. se llama Miguel Soto, vino de Tuxtla a medir el 
rancho El Prado. y me di¡o: "¿por qué viven todos amontonados?", 
"son 1ndigenas y ya no tienen por qué vivir así, el gobierno de la 

'" Xóch1tl Leyva y Gabriel Ascenc10 explican que ante el mov1m1ento revoluc1onano se dieron 
casos frecuente de fracc1onam1ento de fincas. pero esto no significaba que los finqueros perdieran 
el control sobre sus propiedades Aunque hubo casos en que los terraternentes vendían alguna 
propiedad a sus antiguos traba1adores. por lo que en el catastro la propiedad pasó de ser finca a 
~ílncho. este es el caso de La Mar11rnca Cfr Lacandoma al filo del agua, p 73 

Entrevistas a don Aurello Agu1lar. Alfredo Agu1lar y Manuel Hernández Agu1lar, Betama, 1997. 
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República está haciendo reparto de tierras para que viva la gente 
pobre como ustedes" Pero nadie quería salir, y no queremos salir de 
La Martinica 

Tiempo despues vino el 1efe de zona de la Reforma Agraria. y 
nos d1¡0 "l.por qué viven aqui encerrados?, vayan a buscar terrenos 
nacionales donde puedan vivir, donde haya agua ahí busquen" 
Nosotros d1J1mOs "no. pues para qué. s1 aquí tenemos traba¡o". y 
nadie quiso salir 

Pasó un ario y volvió el 1efe de zona "l. Y por qué srguen 
vrv1endo así. a ustedes les gusta v1vrr con su patrón?". nos preguntó. 
"no. pero tenemos traba10 y no nos queremos salir". le respondimos 
"Es que tienen que ir a buscar un terreno donde puedan v1v1r". nos 
di JO 

Más adelante volvió el ingeniero Miguel para medrr el terreno 
del Prado y no le gusto que s1gu1éramos viviendo en la Mart1r11ca, 
entonces que nos mete a v1v1r en el e¡1do del Prado, pero nosotros no 
qU1s1mos v1v1r aqu1. porque no conocíamos a la gente de ahí, sólo a 
algunos. pero no para vivir con ellos. eso es d1st1nto porque ellos 
tienen costumbres distintas y nosotros tenemos costumbres drstintas 
Para salir del Prado comenzamos a pensar en conseguir un terreno 

Entonces preguntamos a los hermanos l.qu1én puede 1r a 
buscar terreno?. nadie quena. pues tienen miedo. todos dicen que 
hay tigres y zancudos. nadie va a aguantar. por eso nadie quería 
vernr a v1v1r aquí De todos modos se nombró una comisión, éramos 
como seis personas que v1111mos a buscar el terreno No sabíamos 
dónde estábamos. caminamos mucho hasta perdernos. 157 

74 

No es fácil de¡ar el lugar de origen. donde murieron y nacieron muchos 

famlf1ares Ahí se ha construido una historia común Es un lugar propro. ya no hay 

que traba¡ar para el amo Esa renuencia de los tzeltales de la Martinica para salir y 

fundar otro poblado se debe. sobre todo. a su sentido de pertenencia residencial 

Ese espacio contenia su historia. lo vivos tienen un pasado compartido, se han 

tendido redes familiares. ese territorio es parte de su 1dent1dad. El espacio 

adquirió. por lo tanto. un s1gr11ficado simbólico y un carácter especial que permite a 

los ocupantes afirmarse El vinculo largamente establecido con el espacio y su 

ut1l1zac1ón afirma su identidad 158 Aunque fue dificil, del rancho La Martinica 

salieron para la Selva a 1r11crar una empresa nada fácil y fundar una nueva 

;:,~ En1rev1sla con don Aurel10 Agu1lar. Belarna, JUiio de 1998 
· Clr Jesse H11aoka. "La 1dent1dad y su contexto d1mens1ona1·. p. 38. 
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comunidad, también estas experiencias e historia previa los acompañarán en su 

nueva vida_ 

En la tabla anterior se puede ver la diversidad cultural que contiene la Selva_ 

En este gran territorio es constante la interacción entre unos y otros; esta relación 

cotidiana contribuye en el proceso de su respecliva entidad Las particularidades 

asi como las d1ferenc1as propias tienen su origen en su historia, lengua y 

religiosidad 

Las 1dent1dades contenidas en este gran territorio de la Selva Lacandona son 

un e¡emplo de cómo en la construcción de un Nosotros, es necesaria la existencia 

tanto de los Otros Nosolros ( 1ndigenas), como los Otros (no 1ndigenas), porque la 

etnic1dad se construye por y durante su relación cot1d1ana, que es cuando 

confrontan y contrastan lo propio con lo ajeno; estas acciones son necesarias para 

el manten1m1ento de dicho proceso De una forma paralela a este gran proceso de 

1nterrelac1ón e interacción subjetiva entre las comunidades de la Selva, también 

está el proceso de 1dent1dad res1denc1al que surge en el seno de cada una de 

ellas. Y asi, por ejemplo. al hablar de los tzeltales de la comunidad de Betania o 

de San Qu1ntin, los elementos simbólicos que configuran su sentido de 

pertenencia comunitario son diferentes; pero no el étnico, y tanto uno como se 

necesitan para seguir construyendo su propio proceso 

lt. 5 Colonización e Iglesia 

La comunidad tzeltal de Betania fue fundada en la zona de las Cañadas del 

municipio de Ocosingo, también parte de la Selva Lacandona, es un lugar con 

preeminencia tzeltal católica. A diferencia de la zona fronteriza y donde al mosaico 

étnico va de la mano con el religioso. 

Hasta antes de la década de los años sesenta la actitud de Iglesia católica 

hacia sus feligreses en el estado de Chiapas, se caracterizaba por tener una 

actitud evangelizadora de tipo tradicional; así, en los grandes centros de 

población, como la cabecera municipal, había una presencia permanente de 

sacerdotes, no asi en las fincas, en donde de vez en cuando éstos se presentaban 

- ----------------
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a 1mpart1r algún sacramento. como el bautismo o matrimonio; mucho mas dificil 

era que un obispo v1s1tara la región para realizar alguna confirmación; de esta 

manera muchos mozos y sus familias v1vian sin casarse. ni bautizados y mucho 

menos confirmados Para la 1mpart1c1ón del catecismo. la labor de los curas se 

restringía "a formar catequistas. quienes por lo regular no eran indígenas. para 

que enseñaran al resto de la población a rezar el Rosario y dieran los Santos 

Oleos" ' 59 

Ya en la decada de los años sesenta. después de la realización de Concilio 

Vaticano 11. impulsado por el papa Juan XXIII, la Iglesia católica. especificamente 

en la d1óces1s de San Cristóbal de las Casas. con el obispo Samuel Ruiz García, 

da un giro s1gnificat1vo y cambia de actitud en cuanto a las formas 

evangelizadoras. al igual que en las formas de relacionarse con los propios 

1ndigenas Además. este cambio era necesario pues las sectas protestantes cada 

dia ganaban mas adeptos 

Otro hecho histórico y que s1rv1ó también para dar un impulso significativo al 

cambio que se habia planteado la Iglesia católica fue el Congreso Indígena de 

1974. ausp1c1ado por el entonces gobernador Manuel Velasco Suarez, quien 

buscó el apoyo para su realización del obispo Samuel Ruiz. En este Congreso se 

logró lo que nunca antes. que los pueblos indios expresaran en su propia voz sus 

necesidades Por su parte la diócesis haciendo eco de las peticiones de los 

1ndigenas. "se planteó la necesidad de respetar y apoyar el desarrollo de las 

culturas indígenas. así como u!llizar sus idiomas como medio de 

evangelización·· '60 

A partir de ese momento se apoyó mas la preparación de catequistas 

1ndigenas. quienes se acercaron a la gente para orar en su propia lengua; el 

Rosario ya no enseñarian a rezar de una manera mecánica, sino que a partir de 

entonces las oraciones iban acompañadas de reflexiones, sobre su realidad y los 

problemas que los aquejaban en su vida cotidiana. 

Recién había terminado el Concilio, cuando don Samuel empezó con la 

preparación de los nuevos catequistas. con el Congreso Indígenas el trabajo del 

''°Rolaba Aida Hernandez Cast1llo. "De la sierra a la selva •. p 419 
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obispo tuvo más apoyo Fue durante las reuniones de esta primera etapa de 

preparación de catequistas indígenas, 161 donde se empezó a correr la voz de que 

el gobierno estaba repartiendo terrenos nacionales a quienes lo solicitaran Entre 

estos Jóvenes catequistas estaban quienes marcharon rumbo a la Selva para 

conocer el lugar donde más tarde fundarían Betania- Entre ellos había otros 

Jóvenes. que por no ser pnmogémtos no tenían la pos1b1ildad de heredar un poco 

de tierra de sus padres 

No era poco el temor para marchar hacia la Selva. cuya única referencia era 

que por allá estaba San Ou1ntin; lugar que muchos de ellos consideraban "la orilla 

del mundo". ·e1 infierno"; pero cuando llegaron a conocer la zona muchos 

quedaron maravillados "era una tierra bonita" 

A esta vertiente de la Iglesia católica le interesaba mucho poner en práctica 

los preceptos emanados del Conc1ilo. y sobre todo al ver el trabajo que estaban 

llevando a cabo las sectas protestantes. quienes cada vez estaban llevando a sus 

filas más y más feligreses otrora católicos. de ahí que el Concilio se planteara que 

los hermanos en la fe regresaran Para ellos fue importante la formación de una 

nueva generación de catequistas. y apoyarlos en su marcha hacia la Selva, de esa 

manera también con ellos 1ria el Evangelio 

El trabajo de la diócesis se reforzó aún más con la ordenación de diáconos 

que en lengua tzeltal se conocen como tuhúneletic. que significa servidor. 

Catequistas y tut1únelet1c fueron la punta de lanza para la reevangelización post 

Conc1l10. y que ademas de formar una nueva generación de dirigentes religiosos, 

también sembraron el fermento de una reflexión indígena. de la que emergería la 

sabiduría 1ndigena o teología 1nd1a Y esto sin lugar a dudas ha sido muy 

s19111f1cat1vo para el surg1m1ento de organizaciones en toda la Selva Lacandona. 

La zona de 1nfluenc1a de la diócesis de San Cristóbal era muy amplia hasta 

por lo menos 1985 En la zona ch'ol. están los municipios de Catazajá, La 

Libertad, Palenque. Sabanilla, Salto de Agua, Tila y Tumbalá. Hacia el sur: 

Amatenango del Valle, Las Rosas, Nicolás Ruiz, Cocoltenango, Teopisca, 

"" /bid ' p 420 
'"' Don Aureho Agu1lar fue uno de estos catequistas que dio la noticia y que guió a los hermanos en 
la búsqueda del lugar ideal para vivir 
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Venustiano Carranza En el sureste de la entidad: Comitán, Ch1comosuelo, 

Comalapa. La Independencia. Las Margaritas. La Trinitaria y Tz1mol En el centro 

está San Cristóbal de las Casas. En la zona tzotz1I están: Amatán. Chalchihu1tán, 

Chamula. Chenalhó. El Bosque. Hu1t1upán, Larrainzar. Pantelhó. S1mo¡ovel y 

Z1nacantán En la zona tzeltal Altamrrano. Chanal, Ch1lón. Hu1xtán. Ocos1ngo, 

S1talá. Tene¡apa y Ya¡alón 152 A decir de Xóci1rtl Leyva. la zona de influencia de la 

d1óces1s es la mayor cobertura. pues atiende a 4 1 de los 111 mun1c1p1os con los 

que cuenta el estado. cuya población rndigena asciende al 84% En 1985 contaba 

con 6180 catequistas. el 54% de éstos era rndigena, el mayor número en toda la 

d1óces1s 153 

El traba¡o pastoral en la diócesis y por ende en las Cañadas de Ocosingo, 

ha pos1bil1tado la preem1nenc1a de la Iglesia católica, su éxito se debe sin lugar a 

dudas a la transformación en las relaciones Iglesia/pueblos 1nd1os. y en ello tanto 

los catequistas como los tuhúnelet1c han sido de una 1mportanc1a s1gn1ficativa en 

todo el proceso 

Recapitulando He hecho este largo recorrido por los procesos históricos 

nacionales y regionales por varias razones. independientemente que este trabajo 

se aboque al estudio de una comunidad tzeltal. consideré necesario ver cómo se 

con¡ugaron esos acontec1m1entos históricos con la mentalidad y acciones de los 

actores. lo cual repercutió en la fundación de Betanra 

A lo largo del presente capitulo he expuesto y analizado una serie de 

factores que pueden ayudar a explicar el fenómeno de colonización hacia las 

Cañadas de Ocos1ngo. en donde se asienta precisamente la comunidad tzeltal de 

Betanra. y por el otro Con el ob¡etrvo de demostrar que las comunidades 

1ndigenas no son un ente aislado y que de diversas maneras y puntos se 

relacionan con el mundo no 1ndigena, y también ver cómo dichos toda esa serie de 

factores y circunstancias forman parte de la historia de la comunidad; considero 

que esto es importante porque la historia es uno de los principales elementos que 

"' Xóch1ll Leyva Solano. ·catequistas. m1s1oneros y tradiciones en la Selva". 389. 

'"
1 

/bid . ver nola 18. p 388 
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contribuyen a configurar su sentido de pertenencia, ya sea el étnico o el 

residencial. 
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Betania: Contraste e Identidad 

Residencial 
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Introducción 

De forma paralela a las preguntas de invest1gac1ón que me movieron a realizar 

esta tesis, la labor de investigación me perm1t1ó percatarme de diferentes 

problemas en torno a los estudios antropológicos. Por un lado el de las 

generalizaciones; encontré traba¡os que tienden a hacer pensar como s1 lo ahi 

expuesto se pudiera aplicar al grupo étnico en general, dando una imagen 

homogénea de la sociedad que estudian, y pasan por alto particularidades 

internas del mismo grupo, y por otro lado, y a la par de esta cuestión. está la idea 

de que los grupos étnicos son estáticos. lo que lleva a pensar que existe una falta 

de comprensión de las relaciones 1nterétnicas (sociedad nacional/ sociedades 

tradicionales). que las ven como un peligro para su existencia. como no tomar en 

cuenta la capacidad de estas sociedades para maneiar el contacto que los lleve a 

contrastar lo aieno. y rechazar o asimilar lo nuevo de acuerdo a su cosmov1s1ón. 164 

Por ello creo necesario analizar con más detenimiento tanto los datos 

etnograficos. tanto los propios como los exógenos. sean estos actores y factores 

que 1nfiuyen en la conf1gurac1ón de la 1dent1dad étnica y res1denc1al del grupo 

etnico Me detendré en las formas especificas y particulares de una comunidad 

tzeltal. configuradas de manera colectiva por sus habitantes, como parte del 

proceso de su sentido de pertenencia res1denc1al. sin olvidarme de aquellos 

elementos culturales que les dan su sentido de pertenencia étnico 

En este capitulo expondré algunos e¡emplos donde considero que los 

betanios despliegan su cultura También analizaré cómo es que los tzeltales de 

Betania llevan a cabo el e¡erc1c10 de contrastac1ón del pasado con el presente, 

esto es importante. porque con ello se verá cómo recurren de manera constante a 

ese e1erc1c10 para saber qué hacer y corroborar que lo que están haciendo es lo 

'M En el prnnm caso tomo como eiemplo el excelente texto de Eugenio Maurer Los tseltates. da la 
11npres1ón de que se pueden extrapolar la s1tuac1ón y caracterishcas ahi descritas hacia las demás 
cornurndades Así como la etnografía de, L1han Scheffler Los indígenas mexicanos Ub1cac1ón 
geográfica. orgamzac1ón social y polít1ca. economía. rel1g1ón y costumbres, cuyo contenido general 
nos presenta unas sociedades 1namov1bles En cuanto a la segunda observación es muy elocuente 
la preocupación de uno de los antropólogos más reconoc1dos de México. Ricardo Pozas Arc1niega, 
cuando esle denuncra al d1arro El Oía, el 24 de nov1embra do 1985 "El rnd1gemsmo enfrenla hoy un 
extraordrnarro problema La rdeologia de la vida moderna ha penelrado de !al manera a los grupos 
elmcos que los ha d1versrf1cado inlerrorrnenle [ ) y esa penelracrón ha sido !al y se ha presenlado 
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correcto. así como diferenciarse de otros, "porque la etnicidad posee una 

capacidad de definición contrastiva, en la medida que da qué hacer a los 

diferentes actores sociales pertenecientes al grupo, señalando las fronteras que 

marcan sus filiaciones" 165 

Las s1tuac1ones específicas a analizar son las s1gu1entes: 1) los primeros 

momentos de prospección en donde el hombre se encuentra con la naturaleza y 

se apropia de ésta con su trabajo. organización y cultura. 2) El asentamiento y la 

forma en que los tzeltales fueron organizandose de acuerdo a sus necesidades y 

cosmov1s1ón para empezar a vivir en comunidad 3) La v1v1enda. En este punto se 

da un panorama de las variaciones que han sufrido sus construcciones. pero 

sobre todo. el cambio que ha ocasionado la 1ntroducc1ón de nuevos materiales. 

ajenos al medio y sus posibles consecuencias. En estos tres puntos queda de 

manifiesto la 1mportanc1a del territorio como el s1t10 que contiene su historia. sus 

rituales. su vida cot1d1ana. todo ello es importante para asegurar su reproducción 

social y cultural. y sobre todo su permanencia. 4) La indumentaria, como una de 

sus bases culturales. en donde queda claro su 1mportanc1a simbólica y la mujer 

como depositaria y guardiana de la cultura e identidad. 5) Su economía, ésta como 

en muchas comunidades indígenas se basa en la agricultura de subsistencia. 

aunque por otro lado. practican de alguna manera la ganadería, pero ésta también 

es de subs1stenc1a 6) Por ultimo veremos la importancia del trago en Betanía y tas 

restricciones de su uso. sobre todo por las nuevas cond1c1ones religiosas que se 

vive y la coyuntura política en el lugar 

Con la expos1c1ón de estos ejemplos en donde los tzeltales ponen en acción 

su 1dent1dad y su cultura, pretendo sacar a la luz las peculiaridades de las 

expresiones culturales de los tzeltales de Betania. lo cuan nos lleva a hablar de la 

ex1stenc1a de una 1dent1dad residencial, sin olvidar las propias de su etnia. 

con tal vigor y fuerza. que a partir de 1950 empezaron a derrumbarse las formas tradicionales más 
p,rolundas de los pueblos 1ndlgenas·. p 2 
55 /bid. pp 62-3. 
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11.1 El Primer Contacto con la montaña 

Después de que los funcionarios de la Secretaria de la Reforma Agraria 

presionaron de diferentes maneras a la mayoría de los habitantes del rancho La 

Martinica, un grupo se encaminó hacia las tierras nacionales para realizar labores 

de prospección. El contingente fue encabezado por catequistas. Eran los primeros 

días de enero de 1967 166 Aun era 1nv1erno y como no había trabajo en la milpa los 

hombres dec1d1eron dejar a sus familias con la provisión de maíz de la cosecha 

pasada Caminaron durante varios días antes de llegar al lugar del que sólo la 

gente tenia referencia como "orilla del mundo, el infierno", la referencia más 

próxima a ellos era que por alla estaba San Quintín, no mas. 

El ejido se constituyó de acuerdo a las condiciones gubernamentales, 

mismas que los tzeltales estaban dispuestos a seguir, para eso: 167 

Don Aurello y Sllv1ano Agu1lar se organizaron para salir a escoger el 
lugar. pensaron ese terreno vamos a solicitar y vamos a preguntar 
cuantas personas pueden estar en un ejido. fue como supieron que 
se necesitan 30 o 40 personas para formar un ejido; 168 

Realizar la prospección y escoger el sitio idóneo para vivir en él no fue 

facil; 169 

porque el lugar debía contar con agua. Esto es comprensible, probablemente, 

porque dicho recurso hidrológico. garantizaría la producción de la tierra, y por 

ende la reproducción b1ológ1ca de la población ahí asentada. 

De aquí que esos primeros exploradores tuvieran que escoger con precisión 

el lugar que solicitarían al gobierno para que ese les fuera dado. Don Alfredo 

'"' Para los tzellales de Betan1a es el 17 de enero fue el día que el grupo de catequistas 
comisionados para H en busca del lugar idóneo llegó a estas tierras y desde entonces se toma 
como el día de la fundación de la comurudad Aunque no fue sino un año más tarde el gobierno les 
dio formalmente la primera dotación de t1erras 
'

5
' Para el caso de reparto agrario en las Cañadas, la Reforma agrana daba su visto bueno para la 

conslltuc1ón de un ejido. s1 se agrupaban entre 30 y 40 personas. eslas seleccionaban fa extensión 
entre los terrenos nacionales que el gobierno ofrecia y daban aviso por esenio a las 1nstanc1as 
aubernamenlales correspondientes de que habian tomado posesión del lugar 
1 
·" Entrev1sla a Alfredo Agu1lar RulZ. Betarna. ¡uho del 2000 

'
69 Comparando la creación de eJ1dos en las Cañadas. como la propia Betarna, en la región de los 

Altos de Chiapas. por e¡emplo en Tono¡apa, aquí los asentam1Dntos surgieron del fracc1onam1ento 
de diferentes ranchos En ellos. la propiedad privada do los indígenas se apoya en el mero 
reconoc1mienlo verbal de la propiedad La conv1venc1a y las relaciones manlerndas con los vecinos 
son suf1c1enles para reconocer a un md1v1duo como prop1etano del terreno que ocupa 
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recuerda cómo es que la com1s1ón buscó el lugar donde se asentaría la 

comunidad 

Nuestros padres fueron muy inteligentes. muy científicos. porque 
cuando llegaron a este lugar. yo me quedé en el rancho con m1 
mama pues estaba muy ch1qu1to apenan y podía caminar cuando 
llegué. buscaron la tierra. pero también agua que no se apagara 170 

Efectivamente. encontraron el terreno y el agua. pero desafortunadamente no 

contaban con los medios nr con la rnfraestructura para drv1d1r la que seria para 

consumo humano y la de los anunales. de aqu1 que durante los primeros diez años 

el agua de unos y otros se mezclaba. lo que les acarreó muchos problemas de 

salud. poco a poco se fueron organizando para solucionar este problema. y en la 

actualidad el agua para consumo humano se trae desde un 010 de agua que dista 

6 kilómetros del centro de la comunidad. en los terrenos de la primera ampliación 

e¡idal Mrentras que el agua del arroyo la utilizan para lavar ropa. en la parte 

superior de la corriente mientras que en la inferior llevan a abrevar y asear a los 

animales As1 lo recuerda don Aurel10. uno de los catequistas y fundadores de la 

comunidad 

La comunidad puso dos tubos donde llegan a tomar agua las 
muieres. así estas ya no tienen qué 1r al arroyo La comunidad 
compró las mangueras y se sintió muy contenta porque ya no tiene 
que tomar el agua cerca del arroyo, donde se bañan los puercos. 
antes ahí se b?!~aban los puercos. la gente y las muieres agarraban 
el agua de ahr ' 

Fue precrsamenle 1unto a ese arroyo donde los primeros pobladores 

levantaron las champas refugros construidos con ramas y varas; empezaron a 

reconocer el terreno que pronto estarían cwdando. pero mientras esto sucedía no 

lenian otra opcrón mas que abrevar iunto al Jaguar en el mismo arroyo 

Una vez estaba sentado cuando pasó el tigre cerca del arroyo, donde 
se hrc1eron las champrlas con pura hoja de monte. no hay cama, 
hrerva si Traíamos perros para cazar armadillo, tepezcu1ncle. 
Cazarnos armadrllo. pues el pozal y las tortillas ya se nos habían 
acabado en el camrno. y cuando lo asarnos con el olor de la carne 
que llega el trgre úaguar] 1ay, da miedol, entonces. nosotros con el 

'"' Entrev1Sta con Allrndo Agur lar Ruiz. Betanra. ¡ulro del 2000 
1

,., Memonas de don Aurel10 Agullar Hernández. Bel arna. 2001 



machete nada más, no hay rifle, esperamos a que se vaya, a ver si 
nos salvamos y lo vamos a cazar; pues, allí hay que hacer la lucha 
nada más 172 
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Estos hombres poco a poco se fueron apropiando del terreno, marcando los 

limites de lo que seria la comunidad Meses después llegaron las mu¡eres 

cargando sus h1¡os. sus pocas pertenencias y sus muchas esperanzas de empezar 

una nueva vida. ya era tiempo que los hombres abandonaran las champas para 

construir las primeras casas y empezaran a sembrar 

No fue fácil adaptarse al medio. los insectos, el calor. el ruido de los 

ar11males. desesperaron a las muieres y enfermaron a los r11ños. por lo que éstas 

terminaron por regresarse al rancho y llevarse a los rnños. permanecieron en la 

Martir11ca rrnentras la milpa crecia y los hombres terminaban de levantar las casas 

Regresaron en tiempo de cosecha. ahora sí de manera defir11t1va, con los hijos y el 

resto de sus pertenencias 

Así mientras la creación del e¡1do es obra del gobierno, la transformación de 

este en comur11dad compete a sus habitantes, los propios tzeltales quienes se 

orgarnzaron de acuerdo a sus tradiciones. cosmov1s1ón y necesidades, en este 

sentido serán las primeras asambleas en donde se tomaron d1scutnrán las normas 

que regirían de ahi en adelante su vida Vivir en comurndad implica no sólo ser 

propietarios de un pedazo de tierra. es. sobre todo, un compromiso para trabajarla 

y CU/darla. porque en ese lugar compartirán una historia y construirán un nosotros 

de todos aquellos mozos que traba¡aron en ranchos y fincas de la zona 

Para tal efecto y en esas circunstancias los lazos de parentesco son de vital 

importancia. pues actuarían como una gran familia, y por ende 

1mpl1ca la defir11c1ón de una serie de derechos y obligaciones con los 
miembros del grupo [ ] La ampliación de las relaciones que tienen 
como función 1nic1al la organización del grupo familiar, basadas en 
los vínculos parentales nos lleva a la formación de agrupaciones 
mayores 173 

Dada la s1tuac1ón de color11zadores, estos vínculos y redes de parentesco, 

ya sea por consanguinidad o compadrazgo, fueron de gran importancia para lograr 

'" Enlrev1sta a don Aurel10 Agu1lar, Be1ania ¡ulio de 1998 
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la empresa que tenían en mente, sobre todo en las situaciones limite que imponía 

el empezar una nueva vida, en un medio también nuevo, lo cual representaba un 

desafio que sólo unidos fuertemente por dichos lazos podían enfrentar. 

En la comunidad. la asamblea es el max1mo órgano de representación en 

donde quedan de manifiesto las primeras reglas y los lineamientos bas1cos para la 

conv1venc1a social 

En asamblea se acordó que a los 36 ej1dalarios de la primera 
dotación les tocaran 20 hectareas, y a los de la primera ampl1ac1ón. 
les tocan sólo 16. porque hay que repartirlo entre 45 e11datanos Estos 
acuerdos se firmaron después de que el gobierno no dio la tierra. 
creemos que es muy necesario el acuerdo porque asi los hermanos 
también se comprometieron a cuidar y a traba1ar la tierra. y s1 alguno 
no cumple -s1 no la siembra. s1 no cría ganado ni cerdos ni caballos o 
pasto-. entonces se le va a modificar o a cambiar la tierra. Se la van 
a dar a gente que trabaje la tierra 

En el acuerdo quedó por esenio que cada ej1datario va a donar 
cinco hectareas para hacer un potrero donde se guarde el ganado de 
todos y sembrar pasto para el común Sólo se sembrará en los 
acahuales para no tumbar más montaña 174 

En la memoria de los tzeltales de Betania siempre está presente la vida de 

sus padres y abuelos cuando éstos eran mozos en la finca o el rancho. ellos 

recuerdan. aunque muchos de ellos no lo hayan v1v1do. cuando la tierra que 

1rabajaban no era de ellos y mucho menos el producto de su trabajo. que sólo el 

patrón les prestaba un pedazo de tierra para sembrar sus alimentos 

En la finca o el rancho. "recuerdan". se trabajaba mucho. las mujeres se 

levantaban a las tres de la mañana a poner el nixtamal. una hora más tarde ya 

estaban haciendo la tortilla para que los hombres acompañaran su café antes de 

irse a la milpa. a la cinco de la mañana. 

Mientras los hombres salen a la milpa o al potrero; las mujeres se quedan a 

trabajar en la cocina o en la casa del patrón; hacia el medio día los niños se 

'''Andrés Medina. Tene1apa . pp 115y116 
"'Entrevista a Alfredo Agu1lar Ru1z. Betarna. ¡uilo del 2000 El acahual es una extensión de terreno 
sin árboles. limpia para la milpa Una familia nuclear se compone de padres e hi¡os: la extensa 
considera a los abuofos. tíos. sobrinos En promedio para sostener a una familia nuclear se 
necesita lraba¡ar en promedio 1 5 hectareas. donde se siembra maiz, fn¡ol, chile, calabaza. 
principalmente. también llegan a sembrar algo de café y caña y un poco de cacao que recolectan 
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encargan de ir a de1ar el pozo/ o matz 115 a los hombres y alimentar a los animales. 

Ya hasta muy entrada la tarde, cuando el sol empieza a ponerse. Una vez en 

latinea. y si el caporal no manda nada mas. éstos pueden ir a descasar y las 

muieres a atender las d11igenc1as de su respectiva casa 

En la frnca es el patrón quien decrde todo acerca de /as fiestas y el 

encargado de organrzar el festejo es el caporal Cuando Jefe no esta son los 

mozos quienes se encargan de ello. sobre todo los ancranos; ademas. como en la 

finca no habra ermrta nr cura. el servrcro relrgroso se celebraba en casa de algún 

ancrano Esta unagen contrasta con la srtuacrón que los betanros vrven en la 

actualidad. y aunque las 1ornadas de trabajo son rgual de pesadas. pero ahora, en 

Betanra el producto de su labor es para su famrlra y comunrdad. y ya no para el 

patrón 176 

Aún en la actualrdad srguen sin tener un cura que los atrenda. pero Belania 

cuenta con su propro tuhúnel. aqui. como en cualquier comunrdad indigena, las 

fiestas las drsponen de acuerdo a su calendario socro-rellgioso. En general los 

tzeltales celebran el tres de mayo o dia de la Santa Cruz, asi como el día de 

muertos. ambas festrvrdades concuerdan con el ciclo de lluvias propicro para la 

cosecha 

Esta contrnua contrastacrón. del pasado de sus padres y abuelos, con el 

presente. los betanros se apropran de la hrstoria y experiencias que guiaran su 

vrda y tomaran en cuenta para sus futuras dec1s1ones Este eiercicio también 

forma parte del proceso de configuración de su identidad residencial: por medio de 

la cual reafirman y/o cambran lo propro de lo extraño 

3.2 El Asentamiento 

La superficie donde se asienta Betania es de forma irregular. Con una extensión 

total de 1490 hectareas que el gobierno federal les otorgó en dos momentos: 

'
1
' Complemento alrment1c10 de gran valor nutncronal, que se toma a la mitad de la jornada laboral 

v res da suf1c1ente energia para terminar el trabajo. Es hecho con maíz, y una vez molido se deja 
ac1d1f1car envuelto en ho1a de plátano. se toma drsuelto en agua. 
'

16 Entrevista a Alfredo Agu1lar Ru1z. Betania, JUiio del 2000 
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primero en 1968, 770 hectareas. y el segundo diez años mas tarde, con 720 

hectareas (ver plano 1) 

En el plano del asentamiento se diferencian claramente estos dos 

momentos La primera dotación es de forma pentagonal irregular El sur de la 

comunidad tiene como limite Jataté. del otro lado de éste se encuenlra el e¡1do 

Agua Zarca Al norte de estas tierras se encuentran las 720 hectareas de la 

primera amplracrón y al igual que el primer terreno. es de forma rrregular. 

semeiando un angulo que emerge de la primera dotacrón. para amplrarte hacra 

arriba Esta área colrnda al este con el e11do San Qurntin. al sureste con el rancho 

el Prad1to y al oeste con el eirdo Balboa 

En los primeros años de la fundacron de la comunrdad. el asentamrento era 

de trpo drsperso. corno parecía ser habrtual entre las comunrdades rndigenas 

precolombrnas Esta drspers1ón se relaciona con la percepcrón que los habrtantes 

tenian de su terrrtorio. pero un tiempo después. el tuhti11el de la comunidad. don 

Carlos Agullar sug1no reordenar el asentamrento urbano. antrc1pandose asi a la 

llegada de la carretera al lugar Su sentir lo hrzo llegar a toda la comunrdad en una 

asamblea. aunque en un princ1p10 nadre le creía. pues los que habian visto la 

carretera dec1an que estaba a seis días de drstanc1a. hasta la cabecera municipal. 

Pero don Carlos 1ns1st1ó y les dr¡o "s1 la carretera entra y las casas están 

desordenadas vamos a tener rnuct1os problemas" 117 

Con la nueva drstribuc1on. en el centro quedó la ermrta. la casa abierta o 

e11dal. donde se realrzan todo tipo de reunrones. las asambleas y bailes; la primera 

escuela (que a la fecha ya ha carnbrado de lugar tres veces). la tienda (en la 

actualidad tiay tres una que se administra de forma común. otra de las mujeres y 

una mas adrn1111strada por srrnpat1zantes del Eiércrto Zapat1sta de Liberación 

Nacronal). una cancha de basquetbol y a un costado colocaron el asta bandera 

Antes del 1 de enero de 1994 la comunrdad. y la zona en general no 

contaba con un camrno que pudiera comunicar a sus pobladores con el exterior de 

manera expedita. pero después de que estalló el conflicto entre el Ejército 

Zapatrsta y el gobrerno federal. éste decidió construir el camino; asi, un año 

1nldem 
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después el camino cortó en dos a la comunidad, por fortuna solo una casa fue 

afectada; 178 pues con anterioridad el plano de asentamiento había sido 

reordenado, de acuerdo a la sugerencia del tuhúnel de la comunidad. 

Según Pedro Carrasco, la cuadrícula del asentamiento responde al orden y 

estilo 1ntroduc1do desde la Colonia. con la política de congregaciones, y al 

concentrar a los indígenas tanto los funcionarios como los religiosos españoles 

pretendian controlar y facilitar su conversión al catolicismo y la recaudación de 

impuestos como súbditos de la Corona 179 

Cabe hacer mención que don Carlos Agu1lar, tuhúnel de Betania, ha 

rec1b1do su preparación religiosa principalmente en la d1óces1s de San Cristóbal de 

las Casas. eslo tia ocasionado que salga constantemente de la comunidad, lo cual 

pudo 1nflu1r en él para sugerir el reacomodo del asentamiento urbano, similar al 

lugar en donde él se prepara No es dificil pensar que su experiencia fuera de los 

limites de Belania lo tlaya llevado a contrastar lo propio y considerar como bueno 

un cambio en la comunidad 

El tuhúnel. como autoridad y servidor. es reconocido por su capacidad 180 y 

autoridad. lo que influyó a que la comunidad en su coniunto aceptara la sugerencia 

en torno al nuevo plano del lugar Por otro lado cabe mencionar que su labor como 

autoridad rel1g1osa no es a1ena a las cuestiones sociales de su etnia. Pues su 

lraba¡o trasciende este ámbito. y de acuerdo con uno de los preceptos de la 

Teología india. don Carlos también hace labor de rescate cultural, registrando los 

rituales para que no se pierdan. (ver el anexo 1) Por otro lado y dentro de esta 

misma tendencia. también se está impulsando el volver a realizar el ritual de las 

mllpas para darle gracias a Dios por la cosecha; pues en la actualidad sólo se 

'rii La viél fue abierta por órdenes expresas del gobierno federal. después de que sahó a la luz 
pública el E1érc1to Zapat1stt.J de Liberación Nac1onnl Este cammo de terracería atraviesa la Selva 
desde la c.abecmé..J 111unic1pnl de Ocosingo hasta la última comunidad tzeltal de la zona San Quintín. 
cm este lugar el gobierno federal instaló uno de los cuarteles m1illares mas grandes en la Selva, 
afectando Ja vida colld1ana de los tzellales de esta comunidad prost1tuc1ón. alcoholismo, 
drogad1cc1ón. desmtegrac1on larrnhar son algunos do los 1nd1cadores que nos muestran el deterioro 
social por el confhcto político. rrnltlar social. incluso religioso que se vive aqui 
179 Pedro Carrasco. HTransforrnac1ones H. p 18 
100 

Entre los tzeltales no existe una palabra que 1nd1que en forma abstracta el concepto de 
autoridad. lo que si esta presente en su lengua es el p1enc1pale/lk. aquel que hace lrabaJo; Ja 
1mportanc1a del concepto de autoridad se halla no en el que manda. sino en el que traba¡a y sirve a 
favor de la comunidad Cfr. Eugenio Maurer. Los tseltates, p 79 
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hace por familia. y no todas lo realizan. pero se está trabajando para que se haga 

de manera comurntana 

Podría pensarse que resulta contradictorio el ver que por un lado el tuhúnel 

promueve cambios y por otro que se trata de rescatar y conservar elementos de 

su cultura, pero antes que nada. se debe ver estas actitudes corno propias del 

proceso de la 1dent1dad res1denc1al. en donde la comunidad valora y renex1ona 

sobre los cambios a la forma trad1c1onal de su asentamiento, pero rescata aquellos 

elementos de su cultura y trad1c1ones que se pueden perder y que es necesario 

reafirmar 

3.3 La Indumentaria 

En Betarna. como en muchas comunidades indígenas del pais. la indumentaria ha 

sido un 1nd1cador muy socorrido en las etnografías para marcar tanto la fi11ac1ón 

étnica como comunitaria Es considerada como uno de los pilares culturales en 

donde se apoya su etrnc1dad En Betarna las mu¡eres son las únicas que llevan la 

prenda d1st1nt1va de su filiación étnica Existen mod1ficac1ones que permiten ver. 

por un lado. que no existe un modelo único de 1ndumentana; 181 que esta puede 

vanar de reg1on en reg1on. 111cluso algunas mu¡eres ya no la portan. pero no por 

eso de¡an de ser tzeltales. lo que hace pensar en el vestido trad1c1onal es 

importante pero no 1rnprescind1ble en el sentido de pertenencia étnico rn 

res1denc1al 

El tipo de vestunenta que describo a continuación es la que usan las 

rnu¡eres ¡óvenes vestido de una sola pieza, lo suficientemente largo como para 

cubrir las rodillas, de tela ligera, sintética y en colores variados que van desde el 

blanco hasta el guinda. propio para el clima tropical. los bordes. de la falda, cuello 

y mangas. estan rematados con listones y enca¡es formando un arcoins; como 

complemento del vestido llevan un delantal, cuyos bordes también están 

adornados con listones y enca¡es. 

'"' Como la que nos presenta L1ll1an Sheffler en Los indígenas mexicanos. p 189 
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El guarache de cuero ha sido sust1tu1do por el zapato de plástico, este 

cambio les es muy practico pues el lodo de la selva es muy pegajoso y con el este 

tipo de zapato les es menos d1fic1I desplazarse entre las milpas o la montaña. 

ademas que ese material les pos1b1l1ta mantener mas tiempo limpio su calzado 

Todas las mu¡eres traen el pelo largo y trenzado La sencillez de la trenza 

contrasta con los adornos que la engalanan listones mul!Jcolores. encaies y flores 

art1fic1ales. lo mismo ocurre con el adorno de la parte superior de su cabeza 

En ocasiones especiales --ya sean asambleas c1v1les o religiosas-- todas 

llevan una manta de enca¡e. negro o blanco. para cubrirse la cabeza s1 están 

dentro de la errrnta. con lo que por un momento se apagan los colores de las 

muieres y se enciende la decoración de la ermita la mantilla les sirve como 

reboso para protegerlas del fresco de la tarde. para cargar a los críos. o bien de 

manera coqueta la enrollan en su brazos a momento de bailar 

La vestimenta para las ancianas es la misma que utilizaban cuando vivían 

en la finca blusa blanca de algodón. manga corta y abombada, cuello ribeteado 

con listones de vivos colores y encaies. falda larga de algodón azul marino, 

plegada al frente y su¡etada a la cintura con una faja te11da en telar de cintura, y a 

la altura de la cadera. un arco ms de listones adorna la falda 

En Betama hay algunas muieres Jóvenes que no usan el vestido tradicional. 

Ellas son las que de¡aron la comunidad un tiempo, unas porque se casaron otras 

porque huyeron con el novio. pero no les fue bien en su nueva vida, por lo que se 

vieron en la necesidad de regresar Ellas. ademas de trabajar en la casa, también 

desempeñan cargos en la comunidad. y a d1ferenc1a de las otras mujeres que no 

pueden salir solas la comurndad. ellas si pueden, así es como toman algún curso 

de derechos humanos. en el Comité de Derechos Humanos fray Pedro Lorenzo de 

la Nada. en Ocos1ngo, o de salud. en el hospital de San Cartas 

De los hombres. sólo los ancianos 182 visten camisa y pantalón de manta 

blanca y guaraches. rrnsmo atuendo que llevaban cuando eran mozos en la finca, 

1 ~: En Betarna !os hombres que t1an llegado n una edad avanzada. que en la sociedad occidental 
llamamos tercera edad o adultos mayores. son considerados como ancianos. pero esta ancianidad 
es mas que un md1cat1vo cronológico. se les otorga en reconoc1m1ento a su experiencia Entre los 
lzeltales ellos son vistos corno pnnc1pales o trens1pa/et1k El cargo que se fes otorga es en 
reconoc1m1enlo a sus años de 1raba10 y serv1c10 por el bien común En íletarna constituyen el 
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su atuendo no difiere del de otros campesinos mexicanos; por otro lado. los 

hombres Jóvenes usan ropa ladina (de caxtanes o mestizos) camisas. playeras; 

pantalón de mezclilla. usan botas de cuero para las reuniones especiales ya sean 

fiestas o asambleas. y de hule para el trabajo. que como lo mencionamos en el 

caso de las muieres. el calzado de hule es ideal para laborar en la milpa. aunque 

muchos Jóvenes usan gorra con visera. por ser ésta más barata que el sombrero 

tejido. que se usa solo en los acontec11rnenlos especiales. por ultimo. en su 

atuendo no les falta el pariuelo de algodon o paliacate que llevan enredado en el 

cuello 

El l1ect10 de que los t1ombres no usen el traJe trad1c1onat no de1an de ser 

tzeltales. s1 lo han l1ect10 es por dos cuestiones. una práctica, pues su campo de 

acción va mas allá de los limites comunales. dos. por el racismo tan acentuado en 

la sociedad no rndigena De esta manera en la mu1er recae el peso de ser ella la 

depos1tana y guardiana de la misma cultura. En un sentido en la vestimenta de 

una muier tzeltal estan plasmados los colores del medio tan exuberante. no es 

d1fic1I pensar en tantos listones sin recordar el arcoms que adorna la selva en uno 

de tantos d1as de lluvia con sol En otro. el vestido funge como marcador rnterno 

que d1ferenc1a a unas muieres de otras. no obstante ello no las deja fuera de su 

et111a, siguen siendo indígenas tzeltales, sólo que con una h1stona diferente a las 

demás Con ello se ve que el vestido es sólo un una rna111festac1ón de su 

et111c1dad. pero ésta no depende de ella para mantenerse. 183 

Conse¡o de Anc1nno~ su serv1c10 ya no es de esfuerzo fis1co (pues ya han trabajado mucho a lo 
largo de su vida) smo intelectual dan su opinión conseio recuerdan algún hecho del pasado que 
les ayude a lomar una dec1s1on en el presente Su cargo civ1co-rel191oso es indispensable al 
momento de tornar una dec1s1on para el b1cneslar de la cornurndad por su experiencia y memona 
~1tr111rev1s1a a Alfredo Agudar Uetania. ¡ullo del 2000 

Entre ros lie!ILJles de los Altos por e1emplo en Tene1apa. nos acota Medrna. su indumenlana 
mantiene una gran uniforrrndad apenas é1llerada por las d1sllnc1ones propias de quien ocupa un 
cargo dt~ caracrer pol1t1co o reJ1g1oso El diseño. el matenal de las prendas y los colores son los 
rmsmos par a todos los rrnembros de Ja cornurndad Los hombres llevan un calzón de hilo de 
algodon de !al modo que les llegue un poco amba de las rodillas. las camisas son del mismo 
malonal f recuenternenle el cal.lón es iJ(1ornado con bordados de colores brtllanles en sus onllas. 
~e sostiene a la cmtura con una cuerda de 1.'(llc Sobre ambas prendas so usa un poncho de lana 
(Cfr Ancües Med1nil Tene1afh1. tam1!ta y trad1oón en un pueblo tzeltal. p 79) Para otra comunrdad 
de los Altos Cé3ncuc /<J veslunonta para los hombres so constituye de una turnca recia de algodón 
blanco que ba¡a tiasla las rodillas. ltene mangas largas y estrechas. bordadas sobre el pecho con 
estambre ru10 y narar11a L.Js turne.as se su1elan a la cintura med1anlo una ta1a ro1a Los hombres 
usan calzones cortos deba/o de la túnica, y qurenes tienen el cargo do capitanes. cuando va a 
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3.4 La Vivienda 

Por asamblea en Betania se decidió asignar a cada e¡idatano un área de 20 X 40 

rn2 de la zona urbana En ella se construye todo lo necesario para la familia. Está 

la cocina-comedor Este es el lugar donde se concentra la act1v1dad social de la 

familia. pues desde las 4 de la mañana. hora en que se pone el maíz a cocer para 

preparar el mxtamal para las tortillas y el matz. hasta las 10 u 11 de la noche. 

Todos los miembros de la famrha incluso las v1s1tas paran ahí. no sólo para comer 

sino para descansar. platicar rncluso drscutrr algún asunto fam1l1ar o comunal 

El dorm1tor10. cuya apariencra exterior. da la rdea de un gran rectángulo, en el 

rnterior se subd1v1de como un labennlo. hay !antas d1vrsrones. corno hr¡os Irene la 

famrl1a. también su cond1crón de solleros o casados 1mplrca una subdrvrs1ón 

El material de construcción de la v1v1enda ha ido variando. aunque no el 

estilo. as1 tenemos que las primeras edificaciones del lugar fueron unas champas, 

que más que casas eran refugros hechos con varas y hrerba Las primeras casas 

se errg1eron sino tiempo después. de paredes carrizo recubrerto de lodo y techo de 

palma de cuatro aguas este material era poco resrstente. por lo que poco a poco 

esas paredes fueron sust1twdas por unas de madera de caoba del lugar, esta 

madera además de resistente tiene la ventaia de no apolillarse. en su exterior 

todas las casas están pintadas con fran¡as de colores brrllantes. muy semejante a 

los listones que adornan los vestidos de las muieres Cambiar de un material a 

otro implicaba no sólo mucho trabajo srno la erogación de mucho dinero. La 

construcción de una nueva era todo un acontec1m1ento, corno lo fue para don 

Aureho Aguliar que de manera detallada deja escrito en sus memorias cómo fue 

una de sus casas 

Agosto 23 de 1991 Aurelro Agu1lar hizo la primera casa de su vida 
con tablas de caoba, la techó con teja y mide 15 x 5 metros. Se llevó 
19 docenas. pero después vio que la teja se empezó a quebrar por 
abajo, y techó con lámina en 1995 Antes tenia su casita de paja con 
pura ho¡a de caña y las paredes eran de palo de corcho, pero éstas 
se las comía mucho el comején. en tzeltal se dice promás Aurelio 

llevarse a cabo alguna ceremonia los usan más largos. los niños sólo usan la túnica Las mujeres 
usan un hu1p1I largo hasla las rodillas. deba¡o de ásle una falda larga de algodón, de color azul 
obscuro En tiempos de calor tanto hombres como rnu1eres se despo¡an de su prenda superior y 
andan con el lorso desnudo (Calrxla Gu11eras. Etnagrafia de un puebla tzeltal. p 123) 
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vendió siete cabezas de ganado cuando quedaron listos cinco 
cuartos. seis puertas. cuatro ventanas que le hizo un maestro 
carpintero que trabajó en la casa grande 184 

En las Cañadas es muy comun ver este estilo, el cual se mantuvo durante 

mucho tiempo Después de los acontec1m1entos del 1 de enero de 1994, con la 

entrada de la carretera. los materiales de construcción tienden a cambiar. Incluso 

muchos de ellos hay que traerlos de la cabecera mu111c1pal. La primera familia que 

construyó una casa con material diferente al del resto de la comunidad fue la del 

catequista Manuel Hernandez Agu1lar. pues el gobierno lo indemnizó por derribar 

parte de su casa para que pasara la carretera Con el monto de la indem111zac1ón. 

Manuel compró tabique y cemento para levantar otros dormitorios mas espaciosos 

y con piso de cemento. y aunque ahora son mas frescas y limpias; pero le falló un 

detalle. el techo no es de cuatro aguas sino plano. pero como en la comunidad no 

hay albañrles que sepan a detalle cómo construir estos techos. en el techo se 

queda estancada el agua de la lluvia. lo que ha traído problemas de humedad a la 

construcción y a corto plazo se deteriorara 

Una casa de este tipo no es común. por ello uno de los fundadores de la 

comurndad lo ve como algo digno para de¡arto esenio. 

Enero 12 de 1998 Se construye la primera casa de concreto en la 
comurndad. (es del catequista. promotor de derechos humanos y 
representante del pueblo creyente] Manuel Hernandez Aguilar; 
Carlos Agu1lar Hernández. el tuhunel y yo tenemos casa con tabla. 185 

Es importante hacer notar. que s1 bien los nuevos materiales de 

construcción trenen sin duda venta¡as. como la contar con piso de cemento -en el 

cual ya no se acumulan tantos organismos nocrvos para la salud como las pulgas-; 

los techos al no ser inclinados sino planos, pues no saben la técnica, tienden 

tambrén a ser mas calientes, porque los rayos del sol calientan menos un plano 

1ncl1nado que uno en ángulo recto. Lo que se esta viendo es un error frecuente 

cuando se copran estrlos diferentes y utilizando materiales aptos para otro clima. 

De esta manera, las nuevas construccrones en Betania pueden quedar o muy 

calientes o muy frias. trayendo consigo diferentes problemas, tanto de salud como 

'"" Memonas de don Aurelro Agurlar Hernandez. Betania. ¡ulro del 2001 
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en la misma construcción, pues a corto o mediano plazo habrá filtración de agua o 

goteras, deteriorándose la construcción en poco tiempo 186 

En este punto considero importante relacionar este cambio con la 

redistribución del asentamiento. ideado por el tuhúnel de la comunidad. el nuevo 

plano de asentamiento. no repercutió de manera negativa en la comunidad, al 

contrario. pues perm1t1ó el paso de la carretera con el mínimo de afectación, pero 

en el otro e¡emplo. las 1nnovac1ones de este tipo pueden llevar no sólo a cambio 

de fisonomía del lugar. sino a hechos más delicados como el de desigualdad 

social, además de las posibles repercusiones en la salud. porque las v1V1endas se 

vuelven húmedas. además, una estructura húmeda se debilita con el paso del 

tiempo y puede desplomarse en cualquier momento, lo que podría causar graves 

daños. 

3.5 Economía 

En Betama la principal actividad económica es la agrícola, a pesar de que el tipo 

de suelo no es idóneo para esta labor; también es su única fuente de recursos 

alimenticios Cuando el temporal es bueno, en sus milpas se pueden encontrar los 

cuatro productos básicos de su alimentación: maíz, chile, frijol y calabaza; cerca 

de la milpa se encuentran los cañaverales. tan necesarios para la producción del 

dulce conocido como piloncillo o panela, a la sombra de los grandes árboles 

siembran café y cacahuate. El cacao no lo siembran. éste es silvestre y los niños 

lo recolectan para que las madres elaboren pozol de cacao 

Para complementar su dieta están las hortalizas, en las que las mujeres 

cultivan chaya, melón. sandia, cebollin. u otro producto comestible, sin faltar flores 

de ornato. Dicha parcela por lo regular está ubicada en el traspatio de la vivienda, 

cerca de la cocina; donde también se pueden encontrar, sin que necesariamente 

sea una regla. algunos árboles frutales como: limones, toronjas, guayabas, sin 

faltar el plátano, papaya y piña. En cuanto a producción y consumo de carne, es 

en la casa donde las mu¡eres se encargan de cuidar la reproducción de gallinas, 

18~' ldem 
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de las que también consiguen huevos; el consumo se deJa para días especiales. 

alguna visita o cumpleaños La carne de res sólo se come en dias de fiesta 

comunal, cuando se mata una res para toda la comunidad. En Betama la 

producción de sus alimentos. es para autoconsumo. 187 d1fic1lmente hay excedente 

para su venta 

Como ya lle comentado vanas veces. Betama se encuentra dentro de los 

limites de la llamada Selva Lacandona. cuyo clima tropical llevaría a pensar en 

lluvias constantes. pero se han dado casos graves de sequía. y como la 

producción agrícola en la zona es de temporal y de subs1stenc1a. en estos casos 

su única opción para conseguir maíz es en forma de harma. conocida. por su 

nombre comercial como Maseca en la tienda de la Comisión Nacional de 

Subs1stenc1a Popular (Conasupo) Esta opción es la última, pues a los betamos les 

es muy d1fíc1I acostumbrarse al sabor y textura del maíz industrializado. Otra 

pos1b1l1dad de solucionar el problema es conseguir el grano en algunos centros 

rehg1osos. en la cabecera municipal en la 1gles1a de san Francisco 

En el año de 1988 se escaseó en maiz por lo que se tuvo que vender 
21 cabezas de ganado para mantener a todas las familias pare10 186 

Durante mucho tiempo Betania. al igual que las otras comunidades tzeltales 

de la zona estuvieron aisladas de la cabecera municipal. La entrada del camino de 

terraceria ha perm1t1do la comunicación con el exterior de la Selva y el tránsito de 

mercancías diversas a la zona. de esta manera las familias se proveen de los 

utensilios necesarios. mucllos de ellos de plástico. otros de peltre y algunos de 

hierro En la zona no existe la alfarería y aunque algunos tejen cestos de vara, 

esta act1v1dad no es relevante 

·~, Jot1an Van Lf:mgen Manual del arqwlectó descalzo p 28 
"

1
: Pma el caso de los tzel!ales de los Altos en Guaqu1tepec la producción de maíz si les puede 

dar un excedente el cual es posible que vendan Maurer expllca en Los Tseltales. p 66. que Mhay 
cierta res1stenc1a a venderlo sobre todo a los Indinos. dado el carácter, en cierta forma. sagrado 
que se le atribuye Los md1genas que no logran producir lo suf1c1ente se lo compran ya sea a otros 
hermanos lsellales o a los ladrnos· Por otro lado. para el caso de TeneJapa, también en los Altos, 
C<Je en l.:i producc1on par a el <.iutoconsurno y los pocos ingresos monetarios que puedan obtener 
provrenen de In producción de cultivos cornerc1ales. rmsmos que les ayudan para sufragar parte de 
las necesidades que su parcela no les proporciona Ver. Andrés Medina. Tene¡apa pp 56~57 
1

H.'l Mernonas de don Aurel10 Agudar Hernéindez. Betama. 1uho del 2001 
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Una forma de contar con dinero es vender un poco de sus propios 

alimentos a quienes los solicitan, que por lo regular es a personas que van de 

paso por el lugar, aunque sean militares. que han proliferado desde el 1 de enero 

de 1994 y pasan constantemente los militares por el lugar: 

Un dia soldado me d110 "rnga, nos estamos muriendo de hambre, 
1,no tiene pozol o tortilla?", "1sil, le respondí, lo único que no tenemos 
es dinero. pero comida si tenemos. por eso estamos trabajando", "si 
se la vamos a ¡agar". me di¡o. "esta bien, que quede algo para 
nuestro Jabón" 18 

La problemat1ca social de los pueblos indios no es nueva, sólo que se 

manifestó todavía mas después del levantamiento armado del EZLN; para hacer 

frente a este asunto. el gobierno federal ha dado créditos, en especie, a las 

comunidades que los solicitan, de esta manera llegan al lugar laminas para 

cambiar los techos de sus casas, ganado, material para construir letrinas, celdas 

solares como fuente de energía para radios y luz por las noches. aunque mas 

tiempo después se tendió el cableado para la luz eléctrica por cableado. lambién 

les han enviado varilla. aunque la tienen guardada porque sus construcciones no 

las necesitan 

Enero 20 de 1997 Llegaron a colocar los postes del alambrado 
público son los primeros que conocemos. nunca pensamos que 
llegara la luz a nueslro pueblo. nos hemos acostumbrado a ulilizar el 
acote para la noche 
Noviembre 9 de 1998. Del Fondo Regional de San Quintín recibimos 
99 cabezas de ganado. 

En Betania predomina la economía de subsistencia, al igual que en muchas 

comunidades de la zona. incluso se puede asegurar que es la constante entre las 

elnias del resto del país; la situación ha empezado a mostrar ciertos cambios 

desde el surg1m1ento a la luz pública del EZLN, pues el gobierno federal trata de 

pallar el rezago social con proyectos productivos, que dicho sea de paso aunque a 

primera vista traen productos necesarios para mejorar la calidad de vida de los 

tzeltales. a la larga estan afectando el tejido social, pues en comunidades como 

Betania la comunidad esta dividida, en simpatizantes del EZLN y el grupo de la 
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Asociación Rural de lnlerés Colectivo (ARIC), éstos han optado por otros 

mecanismos de acción pacífica para lograr un cambio. Entonces, mientras que los 

del EZ. con su política de res1stenc1a no aceptan los proyectos productivos. los 

otros si Los proyectos productivos han desembocado en algunas fricciones. por 

e¡emplo en asuntos del ganado El gobierno del otorga créditos sin intereses para 

que las familias tengan sus cabezas de ganado. pero no todas quieren ni pueden 

comprarlas Entonces. quienes tienen menos ganado no quieren traba¡ar la misma 

¡ornada. ello l1a obligado a que en Betania haya dos potreros 

Esta situación está afectando la vida cot1d1ana. aunque hasta el momento la 

cohesión social ha prevalecido. en este aspecto el tuhLinet ha desempeñado un 

papel crucial en la negoc1ac1ón y comunicación entre las partes, por ello esa 

unidad es llasta la fecha una de las características por las que Betania goza de 

gran prest1g10 en la región 

3.6 El Trago 

A lo largo de la historia de la humanidad las bebidas fermentadas llan estado 

presentes en sus diferentes formas durante ceremonias. rituales y otro tipo de 

celebraciones Los pueblos 1nd1os de México no son la excepción Fray Diego de 

Landa da cuenta de una bebida que tomaban los antiguos mayas. conocida como 

c/11/ha· ·vino de rrnel y agua. y cierta raíz de un árbol que para esto creaban. con 

lo cual se llacía el vino fuerte y muy hediondo [ ] Estos 1nd1os son muy dados al 

v1c10 y gustan de embrragarse. de este mal se siguen a otros como matarse unos a 

otros" '
9º 

En la actualidad. el trago o aguardiente sigue estando presente en los 

prrnc1pales acontec1m1entos sociales de los tzeltales; la bebida es, como bien lo 

expone Maurer, un signo de la extensión de las redes sociales. por ejemplo, de la 

fam11ra del novio con la de la novia; también es un signo de armonía que debía 

'""Entrevista a don Fernando J1ménez, Betania. 1ul10 de 1998 
'"'Fray Diego de Landa. citado en Eugenio Maurer. Los tselta/es. p 348 



reinar entre el hombre y la pareja de su boca y la pareja de su corazón (snuhp' sti'. 

snu/1p' yo'lan). 191 

El trago también está presente en los rituales religiosos. sobre todo porque 

como bebida que altera los sentidos alista al hombre para ponerse en contacto 

con el mundo sagrado. 192 El carácter ritual del trago es de acuerdo al contexto en 

que se 1ng1era De ahi que cuando se toma fuera de ese ámbito y en exceso 

provoca una sene de problemas tanto de salud como sociales. porque embrutece 

los sentidos. rompiendo el equ11ibno familiar y comunal 

Cuando algún rrnembro de la comunidad de Betanra trene problemas de 

alcoholismo. y por lo mismo no trabaja la tierra y maltrata a su familia. las 

autoridades lo sancionan de diferentes maneras al pnncip10 se le llama la 

atención. después se le cobra una multa. s1 no trene para pagarla le quitan sus 

animales. y paga la multa con traba¡o para la comunidad acarreando piedras, 

leña, u otro trabajo que se le imponga Sr los h1¡os del alcohólico ya no son tan 

pequeños traba¡arán la tierra. s1 no la comunidad ayuda para su alimentación 

El alcoholismo fue por decadas una de las principales formas de su¡ec1ón 

por parte de patrones. que en lugar de pagar en efectivo la ¡ornada laboral. la 

remuneración era entregada en especie. y uno de esos productos era aguardiente. 

En el munic1p10 de Ocos1ngo, el problema del alcoholrsmo estaba muy 

arraigado entre los tzeltales. la s1tuac1ón empezó a cambiar cuando entraron los 

mrs1oneros evangélicos a la zona, por la década de los años cuarenta; y aunque 

algunos curas católicos ya se habian percatado de que el consumo de 

embriagantes no era bueno y trataron de poner remedio, no obtuvieron grandes 

resultados 193 En fechas recientes. para más exactitud después del 1 de enero de 

1994, surgió la Organrzacrón Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), 

cuyo pnnc1pio rector fue erradicar el alcoholismo en las comunidades de la zona 

de Ocos1ngo. 194 Cabe mencionar el dato por lo significativo, que los dirigentes de 

i,n Eugenio Maurer. op c11, p 355 
iy: ldem 
l9J /bid' p 351 
" ... Ent10v1sta a Macano Hernández, E¡ido Nueva Jerusalén, municipio de Ocosingo, agosto del 
2001 
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esta organización son catequislas tzeltales, formados en la vertiente de la 

Teologia India, al igual que los calequistas de Betania. 

En Belania, el consumo del trago es muy v1g1lado por las aulondades. Se 

bebe sólo en momentos especiales. ya sea sociales o religiosas, pero esta 

proh1b1do venderlo en la comunidad Esta medida se explica por dos razones, una. 

todos son tzeltales católicos y siguen las enseñanzas emanadas de los cambios 

en la Iglesia católica. con la Teología India, y en la idea de reflexión sobre su fe y 

la recuperac1on de su cultura. también buscan acabar con el alcoholismo. hacen 

hincap1e en que el trago sin medida y sin motivo alguno no es bueno Dos, con el 

surg1rn1ento de la guerrilla en la zona y la m1litanzac1ón de la misma, embriagarse 

en esta circunstancia es cuestión de seguridad, pues el consumo en exceso de 

alcohol "debilita a los hombres. y ahorita debernos estar bien fuertes y unidos por 

el problema de los militares" '"' 

En concordancia con lo anterior, en Betania el consumo de alcohol se 

restringe a los momentos soc1orrelig1osos que su calendario ntual marca. Incluso 

en algLm acto fuera de dicho calendario, como lo son las bodas. bautizos. 

confirmaciones tamb1en es v1g1lado por las autoridades 

Cabe mencionar que en Betania sólo los hombres consumen trago en las 

fiestas. y aunque a las mu1eres se les reparte una o dos copas, como a los 

hombres. ellas vacian el contenido en una botella que todas llevan ex profeso, y lo 

guardan para utilizarlo cuando la ocasión lo requiera sobre todo con fines 

terapéuticos 

El trago en la celebración del bautismo 
En un día sábado, cuando se va a dar el sacramento del bautismo 
hay baile un día antes. el viernes, los papas de los niños que se van 
a bautizar se cooperan para comprar galletas, pan, y también unos 
20 litros de trago El trago no se toma el viernes, sino hasta el 
s1gu1ente día. el sábado, cuando los niños ya recibieron el bautismo. 
Y el café en la noche se va a tomar. es como una invitación. 196 

El trago en la boda 
Aquí en Betania, normalmente compran como tres o cuatro cajas de 
trago, se dan dos o tres copas a toda la comunidad. Las mujeres no 

"'" Entrevista a Alfredo Agu1lar Ru1z, Betania. ¡ullo del 2000 
rn6 /dem 



toman. pero el trago que les toca lo guardan en un frasco que todas 
traen y se lo llevan a su casa; donde lo van a guardar para cuando se 
ofrezca para un remedio. para hacer curación. Lo usan en caso de 
calentura. diarrea o para curar la vergüenza. se lo echan a la boca y 
después rocían al enfermo También se usa cuando un niño tiene 
lombrices. se lo untan en todo el cuerpo, para que no se le suban las 
lombrices a la nariz 197 

101 

Para los tzeltales de Betania. mantener ba¡o control el consumo de alcohol 

a los momentos y lugares específicos les es muy importante. sobre todo por que 

comparan lo que ocurre en otras comunidades donde el orden y la vida cot1d1ana 

se ha alterado. como en San Quintín, aquí nos explica don Fernando J1ménez 

En San Quintín la cosa es d1st1nta. en las casas los hermanos 
venden trago, toman trago a toda hora. ahí los ha ganado el e¡ército, 
las mu¡eres traba¡an con ellos. hay una señora que traba¡a todo el día 
con ellos; y en su casa. su h1¡a todo el día esta sola. esta muy triste. 
por eso. el dommgo en la 1gles1a ya no entran a rezar 198 

Reflexión 

La dotación de tierras nacionales a campesinos e mdígenas del país no se debe 

ver sólo como una respuesta gubernamental de repartir tierras a aquellos que la 

solicitasen. sino que una vez que el grupo llega éste se apropia de él en la medida 

que en él despliega su cultura. con sus formas particulares de cultivar la tierra. de 

levantar el poblado. de organizarse para el traba¡o común, de vestirse y 

comportarse de acuerdo a una sene de normas por ellos convenidas. todo esto 

habla de la construcción de su historia colectiva como betanios y como tzeltales. 

191 ldem 
1911 

Entrevista a don Ferando Jiménez. Betania, julio de 1998. Subraya nuestra 
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IV. 1 Introducción 

Cuando desde la antropología uno se propone acercarse al mundo de la 

etnicidad. debe buscar aquellos 1nd1cadores que la vuelven observable, lo que 

implica poner a traba1ar los sentidos. y así comprender la lógica de una 

configuración 1dent1taria. posiblemente diferente a la propia. para un me¡or 

entendurnento de la problemática que ha caracterizado las relaciones entre las 

diferentes sociedades que dan cuerpo a un pa1s pluncultural como México. 

En los cap1tulos anteriores he mostrado elementos exógenos que a m1 

entender contribuyen en la conf1gurac1ón de la 1dent1dad res1denc1al de los 

betanios. as1 como algunos de sus pilares culturales que mantienen dicho 

proceso En este me dispongo a dar cuenta de eso que para Bartolomé es el seno 

de la 1dent1dad. y que para mi tiene que ver con la asamblea comunal y los 

acuerdos emanados en ésta. en este sentido expondré ampliamente su 

organización civ1co/rellg1osa Y concluiré con la presentación de la principal 

fest1v1dad de la comunidad a su santo patrón san Antonio de Padua. No haré un 

análisis del ritual ni 1nterpretac1ón del ritual porque no tengo los elementos 

teóricos n1 la suficiente información empirica para hacerlo. y sólo haré unas 

reflexiones al respecto 

La expos1c1ón de estos dos aspectos dará cuenta de cómo los betanios 

despliegan y ponen en acción su cultura. En ellas también se podrán percibir las 

peculiaridades de los betanios, lo que hablará de fronteras simbólicas, 

mostrándose parte del proceso de configuración su sentido de pertenencia 

residencial 

El anal1s1s de la organización civ1co/relig1osa de Betania los tzeltales da la 

oportunidad de observar en acción su cultura. porque ésta, al ser un fenómeno 

social, 1nd1ca las pautas de conducta de sus miembros; en ella vamos a encontrar 

tanto elementos simbólicos como prácticos, tamizados por su cosmovisión y 

relig1os1dad, y de conformidad con la religión a la que se encuentren afiliados, que 

en este caso es la católica 

De acuerdo a los ob¡etivos planteados en esta tesis, concuerdo con la idea 

de Xóchitl Leyva en que la organización cívico/religiosa: 



C_apítulo IV 

Es un producto de la con1ugac1ón de diferentes elementos en un mismo 
proceso históricos desde la trad1c1ón 1ndigena manifiesta en algunos 
[nombramientos] religiosos y festivos hasta las inst1tuc1ones jurid1cas y 
polit1cas nacionales corno el [comisario e11dal] 

199 

IOJ 

En la organización c1v1colrellg1osa de una comunidad se expresa la 

conciencia colectiva en donde se alberga su rel1g16n. lustona y cultura. y de aqui 

emanaran todas sus ideas que confrontarán por medio de sus relaciones con los 

otros. en tiempo y espacio detemunado En congruencia con lo anterior es que 

considero a la cultura corno un proceso en constante rnov1m1ento. con pos1b11idad 

de cambio y de 11111guna manera estat1ca Por ello la comparación de la 

organización de Beta111a y Ocxuc Que d1cl10 sea de paso. torné corno referencia 

de contraste a esta ultima por pertenecer a la zona de los Altos 

Para alcanzar los ob1et1vos que me he planteado. en este capitulo haré 

énfasis en uno de los hechos históricos que considero tuvieron una mayor 

influencia en la orga111zac1on civ1colrelig1osa de Bela111a el Concilio Ecuménico 

Vaticano 11. sobre todo porque los cambios emanados de este Concilio 

pos1b11itaron la formación de lideres 1ndigenas en la zona. al mismo tiempo que 

fungió corno catalizador para el surg1m1ento de la Teología India Esto rne lleva a 

resaltar uno de los principales elementos que estructuran su etnic1dad. la religión 

Entendiendo por religión al sistema de creencias y actitudes que relacionan lo 

sobrenatural con lo l1uma110."00 sin olvidar que también es una realidad social e 

histórica. y los elementos que la constituyen se encuentran entrelazados 

firmemente al nicho social en que surgen. ligada a los acontec1m1entos históricos y 

sociales de la sociedad :oi Por lo anterior. la religión viene a ser uno de los pilares 

culturales que 1nterv1enen en el manten1m1ento de la etnic1dad, y de acuerdo al 

momento histórico. el contexto social. la adscripción religiosa interviene en la 

configuración de la 1dent1dad res1denc1al 

1'11 . . • 
'LiJ Xoch1tl Leyva Sol<mo LateqU1stas, m1s1oneros. y trad1c1ones en las Caiiadas", p 381 
· Cabe mencionar tamb1en de acuerdo con Garma. que la re\ig1os1dad es independiente de la 
adscnpc1on o af1llac1on a una Iglesia De acuerdo con este autor, ta rellg1os1dad es esa dispos1c1ón 
de arnmo o actitud que el ser humano tiene hacia lo sagrado, que orienta y .. valora pos1t1vamente la 
part1c1pac1on en rituales rnlrg1osos y (acepta un] sistema de creencias especif1cas .. Carlos Garma 
·censo de af1llac1on relrg1osu en Chiapas". p 191 ' 
'"'' Clr Alfredo López Aust1n. Breve h1stona de la trad1c1ón re/1g1osa mesoamer1cana, p 17 
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Específicamente en el estado de Chiapas, en los años sesenta se aplicaron 

una serie de medidas emanadas del Concilio Vaticano 11. abanderadas por el 

entonces obispo Samuel Ruiz Garcia y que creo repercutieron en la organización 

cívico/religiosa de Betania, pues sus fundadores son catequistas formados bajo 

los lineamientos surgidos de dicho Concilio. con la guía de ese obispo 

A modo de aclaración Al revisar la bibliografía que estudia las formas de 

organizarse de algunas sociedades trad1c1onales me percaté de que existe un 

número considerable de trabajos bajo el concepto de sistema de cargos, cuyo 

objetivo principal es estudiar las formas de poder y control dentro de una 

población 202 Por lo prolijo de 1nvest1gac1ones y las diferentes perspectivas, 203 

puedo ver que el asunlo es de gran interés en la antropología No obstante. como 

los objetivos que me tie propuesto en esta tesis tienen que ver con la búsqueda de 

·"·' Se podria considerar ciue este ObJel1vo es el punto de partida para los estudios enfocados al 
sistema do cargos en tos que se considera a Sol fax como fundador de ellos. segUn lo acota Le1f 
Korsbaek en lntroducc1on al sistema de Cargos. p 8 
:'fll El estudio de las formas organi¿al111as de las sociedades trad1c1onales o sistema de cargos 
cuenta con una gran trayectoria en el campo de los estudios antropolog1cos Empezando por Sol 
Tax. qu1m1 cm 1937 ílcur'irt el concepto E se sistema también es conoc1do corno sistema de fiestas. 
srsterna de vara el sistema de ese3lafon y 1erarqu1a polit1co-rel1grosa 

Para Fernando Carnara Bélrbachao es posible clas1f1car e interpretar las características 
rehg1osas y pol1t1cas de tal manera que se puedan tdent1f1car dos tipos ideales que llamará 
orgamzac1ón centrípeta y orgamzac1ón centrifuga f: n sus traba1os Carnara descnbe. clas1f1ca, 
uiterpreta la estructura y la func1on do la organu:ac1011 rel1g1osa y pol11tca de 32 comunidades 
(indigerias y no 1nd1gcrws). para descubru características y diferencias s1grnf1cat1vas entre unas y 
otras Cfr Pers1stcnc1<1 y cambio cultural entre los t:cltales efe los Altos de Chiapas 

Otros trnbaios por demns importantes en el estudio del sistema de cargos son los de 
Ricardo Pozas Arc1niega. en sus estudios se enfoca a analizar las formas de propiedad y el 
proceso de lragmenlac1ón de üsta en relación directa con la tierra destaca los gnstos en las fiestas 
comunales a cargo du los rnrcrnbros de la Jernrqu1a polit1co-re/1g1osa. para Pozas el sistema de 
cargos es un medio por el cual la población no mdigena explota a los indígenas Cfr Algunos 
aspectos sobre la econorrna y tecnolog1a chamula y "El alcohollsmo y la organización social" 
Mnrvtn Hams se detiene a analizar el papel extract1vo de la r1que¿a del sistema de cargos. cfr 
Vacas. cerdos y b1111as los enemigos de la cultwa 

Agu1rre Beltrán en F armas de gobierno mcilgenas, encuentra tres elementos el gobierno de 
los principales (de origen preh1sparnco). el ayuntamiento regional (epoca de la Colonia). el 
ayuntamiento (producto de la Hevoluc1on mexicana) Alfonso Villa HoJaS en su obra Nalwaltsmo y 
parentesco corrobora Ja tesis de Aguirre Beltrán en el sentido de la ex1slenc1a de un gobierno de 
principales Para este antropologo esta vigente "el sistema de poder apoyado en la cosmov1s1ón, 
[que a su vez esJ cornpmtrda y reconocida en la practica de la bru¡er1a. cuya estructura básica se 
apoya en las relacmnes de parentesco~ pp 16-7 

Dentro de los estudios enfocados al sistema de cargos. Le1f Korsbaek 1dent1f1ca vanos 
problemas. uno de ellos es de tipo espacial. sobre todo aquellos que consideran al municipio como 
urndad clave para el estudro del sistema. porque estudios de esta naturaleza excluyen, casi por 
completo, la pos1bd1dad de hacer estudios regionales elurnnándose toda pos1b11idad de estudiar la 
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los diferentes elementos culturales que ayuden a identificar el sentido de 

pertenencia local de los betanios, no me detendré en las discusiones ahí surgidas. 

IV.2 Tocando Puertas: En Contacto con la Organización de Betania 

Para llegar a Betania es necesario recorrer dos caminos. primero el de los 

permisos con las autoridades. después el accidentado camino por las Cañadas. 

Aunque confieso. en m1 caso con mucha suerte para que el primer camino se 

acortara. pues por medio del Comité de Derechos Humanos fray Pedro Lorenzo 

de la Nada conoc1 a catequistas que estaban rec1b1endo capac1tac1ón para ser 

promotores de derechos tiumanos. y entre ellos había una com1s1ón de la 

comunidad tzeltal de Betania Les expresé m1 interés por conocer su comunidad, y 

aunque aceptaron en primera 1nstanc1a, me aclararon que tendrian que ir a 

Betania a informar a las autoridades. Esperé durante vanos días la respuesta. 

Mientras m1 relo1 marcaba el nuevo horario de verano. todos los catequistas 

se regian "por el l1orano de Dios" Asi. mis citas en el Comité se regian por horario 

kaxlan y el de los tzeltales con a la hora de Dios, iba y venia contantemente de 

uno a otro tiempo En estas c1rcunstanc1as la pac1enc1a es uno de los elementos 

centrales. pues el ritmo apresurado de la vida c1tad1na y moderna se deben 

cambiar. de lo contrario poco o nada lograria investigar. Por fin. después de vanos 

días obtuve el permiso. que tardó mas de lo acostumbrado por cuestiones de 

segundad. dada la coyuntura política que se vive en la zona. 

Tras ocl10 horas de v1a¡e por un camino de terraceria, transportada en una 

camioneta de tres toneladas y cubierta de polvo entré a la comunidad. Me 

rec1b1eron dos ¡óvenes. Antonio y Samuel, a quienes las autoridades dieron la 

comisión de guiarme por el lugar. 

También por decisión de las autoridades me hospedaría en casa de Manuel 

Hernandez Agulfar 
20

• Aquí me recibieron con una cena que consistió en frijoles, 

unidad menor de las comunidades 1ndigenas el para1e; además, hay que recordar que el concepto 
~~ murnc1p10 libre surge después de la Revolución, pp. 31-51 
• Manuel Hernandez Agu1lar tenia a su cargo vanos trabajos. catequista. promotor de derechos 
humanos. representante del Pueblo Creyenle y asesor de la Asociación Rural de ln!erés Colechvo. 
Independiente y Democra11ca (ARIC-10). De hecho ha viajado a Suiza para exponer la problema11ca 
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huevos, chile. tortillas y café; era una comida especial. porque tenia tiempo que no 

comían huevo. pues una ep1zoolla había diezmado los corrales de la comunidad y 

acabado con casi todas las gallinas. algunas de éstas pululaban desplumadas por 

el lugar. dando la 1mpres1ón de cadaveres en fuga de cualquier pollería. tratando 

de pepenar su alimento entre la tierra 

Al dia s1gu1ente. después de tomar café sali con la comisión a conocer el 

OJO de agua Nos encaminamos por la carretera de terraceria, por los nances de la 

densa maleza selvática emergían un sin fin de ruidos y sonidos. Dentro de mi. 

sentí un al1v10 por ir caminando. "protegida" por el camino que daba la posibilidad 

de ver por donde pisaba. pero esta tranquilidad terminó cuando unos cientos de 

metros más adelante viramos a la 1zqu1erda y nos internamos en la selva. ahi me 

senti tan vulnerable corno un indígena en la gran ciudad. Caminamos durante 

vanas horas hasta encontrar el OJO de agua que alimenta la comunidad 

Entre ceibas y caobas un pequeño altar resguardaba la preciada fuente 

donde nace el arroyo Macab1I, aqui. cada 3 de mayo se realiza una gran 

ceremonia para "principalmente. pedirle perdón a los Santos Dioses H'aJahu del 

cerro Santo y del Santo nac1m1ento del agua" ~05 Entre los tzeltales existe la 

creencia de que los cerros son muy poderosos, ellos estan vivos, de ellos emerge 

un gran poder y son fuente de vida, ahi siembran su maíz, recogen su leña, brotan 

manantiales. por lo que eso hace posible que estén vivos. Ademas, en los cerros 

viven los dioses. los santos y la santa cruz. 206 

Después de saciar nuestra sed, los comisionados y yo escogimos un lugar 

para disfrutar del almuerzo que Mercedes. la esposa de Manuel, nos preparó; 

consistía en tortillas con fr1Jol y chile. Antonio y Samuel 207 llevaban ma/z o pozol, 

bebida que les ayudó a reponer las energías necesarias para el regreso, y que me 

ofrecieron. pero no pude tomar mas de dos tragos. porque no sabia si debía 

de los pueblos indios en la zona del conflicto. como la m11itanzac1ón y la violación a los derechos 
humanos 

·"" Celebración del 3 de mayo en la comunidad de Betarna, de a cuerdo con los datos recabados 
eor el tuhúnel Carlos Agu1lar. documento transcrito integramente en el anexo 1 
·""' Cfr Eugenio Maurer. Los tseltales . p 114 
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masticar o ingerir ese alimento; de haberla ingerido no hubiera sufrido tanto 

durante el retorno a la comunidad. pues hubiera tenido las energías necesarias 

para ello. y s1 a esto le agregó que durante el trayecto varias veces me resbalé en 

el lodo pega¡oso de la selva. pues aunque llevaba botas a estas se les pegaba el 

lodo lo que hacia más pesado el camino 

Mientras comiamos me iban señalando la variedad y riqueza de la flora del 

lugar Ceibas. el árbol sagrado para los tzeltales. algunas caobas. cafetales que 

crecen a la sombra de los grandes árboles. los zapotes de donde se extraía en 

otros tiempos el hule. así como las palmas, tan socorridas para adornar la ermita y 

la casa del pueblo durante las diferentes fiestas y reuniones de la comunidad. 

Durante la conversación me expresaron lo que sig111ficaba para la 

comunidad contar con un manantial de ese tipo: una bend1c1ón Así fue que me 

enteré que entre los años de 1960 a 1986. en la región se había dejado de 

celebrar el culto a Dios en los cerros. ni la bendición de la cruz. tanto en los ojos 

de agua como en las milpas. incluso no se celebraban los nacimientos. la 

fundación del e¡1do, la bend1c1ón de una casa y la oración de los ancianos. Y no 

fue sino hasta 1992 --24 años después de la fundación de la comunidad-la 

comunidad acordó volver a celebrar esas fiestas. empezando por la de la Santa 

Cruz Fue en una asamblea que se organizó el pensamiento de los ancianos y las 

mu¡eres ¡unto con las autoridades del e¡1do. para pedirle perdón a los Santos 

Dioses H a¡ahu del cerro Santo y del Santo nac1m1ento del agua, porque durante 

mucho tiempo no les habían agradecido (ver anexo 1) 

En esa reunión se dieron diferentes testimonios que hacían pensar que era 

necesario volver a celebrar a los dioses Así fue cómo cada grupo habló de su 

propia experiencia. dependiendo de su lugar de origen, pero a final de cuentas 

todos hablaban iguales y todos estaban sorprendidos por las cosas que habían 

visto. como la gran tragedia sucedida en la colonia el Prado Pacayal, cuando 

murió mucha gente sobre un brote de agua que sale del cerro; los del rancho 

Martinica, que cada año temían la crecida de los cuatro arroyos cercanos; los del 

·'" Samuel y Antonio fueron com1s1onados por la comunidad para mostrarme la comunidad durante 
m1 estancia en el lugar Julio de 1998 
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rancho Santa Maria platicaron cómo de repente se apagó el agua del arroyo y ya 

no tenían dónde tomar el agua 

Después de escuchar a los hermanos en la asamblea se acordaron las 

comisiones para trabajar y las cosas que se van a comprar· el incienso, las velas, 

los cohetes. la música. el animal que se va a necesitar para la celebración. Y 

cómo no considerar ese OJO de agua como una bend1c1ón s1 poco tiempo después 

de la celebración el gobierno. ba¡o los auspicios del Programa Nacional de 

Solidaridad (Pronasol). les ayudó a tender la red de agua potable hacia a la 

comunidad. desde entonces la comu111dad se enferma menos 

Ese 010 de agua es el origen del arroyo Macabil. se encuentra en los 

terrenos que el gobierno repartió a la comunidad como parte de una primera 

ampliación del e11do -diez años después de la primera dotación-. Un año después 

hubo un conflicto con los ejidos Balboa y San Quintin que también querían el 

agua, sin embargo, un ingeniero de la Reforma Agraria se manifestó a favor de 

Betarna Hecho que contribuyó a que en la comunidad pensaran que los dioses los 

protegían. según me lo contaban mis acompañantes 

Después de tres horas de v1a¡e de retorno, y ya de regreso en la zona 

urbana. Manuel Hernandez me notificó que tenia que preparar un informe 

detallado de las razones de m1 presencia en la comunidad y cuales eran mis 

objetivos, para exponerlos esa tarde ante la asamblea; y aunque los promotores 

de derechos humanos ya habían avisado a las autoridades mis intensiones, la 

comunidad en pleno queria saberlo de mi propia voz. 

Antes de 1111c1ar la asamblea cayó una gran tormenta, pero la lluvia no fue 

obstaculo para que la comunidad acudiera a la cita, y poco a poco los hombres y 

mu¡eres que regresaban de sus respectivas labores, en el campo o la casa, 

limpios todos ellos, fueron iuntandose en la casa ejidal. Con los hombres sentados 

en una lado y las mujeres en otro inició la reunión con una oración, acto seguido 

Manuel. el catequista en cuya casa me hospedaba, informó a los presentes sobre 

algunos detalles de la Bolsa Mexicana de Valores, así como del Banco Mundial. 

Después me presentó y pasé a explicar el objetivo de mi presencia en la 

comunidad; Manuel se encargó de traducir y la comunidad escuchaba con gran 

i.TE~IS CON 
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atención; hubo una ronda de preguntas y después de contestarlas. la asamblea 

me dio la bienvenida y me permitió trabajar en el lugar. con la cond1c1ón de que 

cada vez que regresara informará a la comunidad del proceso de la invest1gac1ón 

A partir de que me presenté con los catequistas y futuros promotores de 

derechos humanos. me empecé a percatar de su organización. y cómo en ella 

manifiestan su cultura Las normas y pautas de conducta estipuladas en su 

organización han sido construidas de manera común. de ahi la cohesión interna 

que da equ1l1brio a las relaciones comunales y protege a sus miembros Otro 

aspecto que considero s1gn1ficat1vo es la rendición de cuentas. Ya no se trata de 

que el estudioso kaxlan entre a la comunidad. extraiga la información que le 

servirá para su 1nvest1gac1ón y que no regrese más. Ahora exigen ver los 

resultados. porque ellos quieren saber qué se dice de su comunidad y el trabajo 

que realizan día con d1a. para con lo cual me comprometí 

Desde los primeros momentos de vida como comunidad las asambleas 

fueron el medio ideal para organizarse y dar leg1t1midad a su quehacer diario. En 

una de ellas fue donde se acordó el nombre del lugar. a sugerencia de uno de los 

catequistas. quien lo tomó de un pasaje en la Biblia. donde Jesús de Nazaret 

realizó uno de sus milagros la resurrección de Lázaro 

Habia un hombre enfermo llamado Lázaro. que era de Betania. el 
pueblo de Maria y de su t1ermana Marta [. ] Las dos hermanas 
mandaron a decir a Jesús ·señor. el que tú amas está enfermo" Al 
cirio Jesús dijo "esta enfermedad no terminará en muerte" [ ... ] 
Cuando llegó Jesús. Lázaro llevaba ya cuatro dias en el sepulcro. 
Betania está a tres kilómetros de Jerusalén. Apenas Marta supo que 
Jesús llegaba salló a su encuentro y le dijo. "s1 hubieras estado aquí 
m1 hermano no habria muerto" [ ] Jesús le dijo "tú hermano 
resucitará" 208 

Este es el pasaje en torno al cual gira la idea de que gracias a la fundación 

de Betania y el trabajo de la gente es un milagro que regresó a los tzeltales a la 

vida. pues sin ella posiblemente continuarían siendo mozos, como sus abuelos y 

padres. Por eso. para recordar y enseñarles a las generaciones futuras todo el 

trabajo que pasaron sus ancestros. antes de que tuvieran tierra propia y fundaran 

""'"Nuevo testamento Juan 10 y 11·. pp 224-225 
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la comunidad, en una asamblea se tomó el acuerdo de que será el dia 17 de 

enero de cada año cuando se recuerde el inicio de la vida en Betania. Los tzeltales 

consideran importante este festejo 

Porque es muy necesano que nuestros hijos vean la historia de cómo 
salieron nueslros padres, y aunque ahonta ya están tranquilos, pero 
no saben qué pasó en tiempos pasados cuando apenas llegaron 
nuestros padres. Se imagina, s1 no tuviéramos este lugar, ¿dónde 
estariamos ahonta? a lo meior estariamos ahonta de mozos en otras 
fincas. eso no seria vida 209 

Para los tzeltales de Betarna, su comunidad también es "una 

bendición de Dios" porque. por un lado, la dotación de terrenos nacionales les 

resultó una alternativa al determinismo tradicionalista que sólo permite heredar la 

tierra al pnmogérnto. En efecto don Fernando recuerda que cuando era niño: 

no sabia que no tenia tierra. nada mas veia que m1 papá estaba 
traba¡ando la milpa, pero yo no sabia que no tenia tierra. Ya 
después. cuando ya tenia como quince años. ya lo supe; Entonces, 
muchos hermanos me dicen asi. que no tenia yo tierra; pensé que si 
era cierto. con razón que estaban los hermanos, entonces. después 
de eso. hubo una reunión en San Cnstóbal. donde asistieron los 
catequistas. ahi supe que el gobierno estaba dando tierra, fue en 
1965 Me acerque a los hermanos que sabían y con ellos me vine 
para estas tierras 210 

Con lo expuesto hasta este momento se puede ver la importancia del 

terntono como lo concibe Bonfil Batalla, en el sentido de que contar con un 

territorio no es sólo tener tierras para sembrar, es también el espacio donde 

produc1ran su cultura. construirán su memoria colectiva, asi como su universo 

simbólico y emotivo 211 Que en concordancia con Hiraoka es el lugar esencial en 

donde sus habitantes comparten su pasado y elaboran las formas de 

comportamiento, mismas que deberán guardar y hacer guardar los miembros de la 

comunidad 212 

."U'J Entrevista a Alfredo Agullar Ruiz. Betania, JUiio del 2000 
"ºEntrevista a don Fernando J1ménez, Betania, 1ul10 de 1996 
'" Cfr Guillermo Bonfil Batalla, "La allernat1va del pluralismo cultural", p. 112, en Pensar nuestra 
cultura 
m Cfr Jesse H1raoka. "La identidad y su contexto dimensional", p. 38 

TSSI~ CON 
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Pasando a otro orden de ideas Cuando Samuel Ruiz drce que la teología 

rndra es una reflexión acerca de la propra fe de los pueblos rndios, prenso que esta 

reflexión no sólo repercute en el ámbrto de la relrgrón, sino en los drstrntos ámbrtos 

de su vrda cotrdrana Por ende en sus tradrcrones. por ejemplo, entre los tzeltales 

quren hereda la trerra es el prrmogénrto. pero entre los betanros esto ya no es una 

norma inmutable y no necesariamente es el prrmogénrto quren hereda la trerra. en 

la medrda que los padres reflexionan qurén de sus tirios la necesita y merece. 

Para las famrlras de Betanra todos los hrios deben ser vrstos y tratados de rgual 

manera. porque así es como lo ordena Oros en la Brblra "El nos dice que todos 

deben ser tratados con la mrsma d1gnrdad" 213 En el caso específico de Alfredo 

Agu1lar su prrmogé111to heredó los terrenos de su abuelo. por ser su tuco o tocayo 

(ambos llevan el 1111srno nombre) El mismo Alfredo, hasta el momento de la 

entrevista no sabia a quién iba a heredar. depende de qué hijo se quede en casa 

para cuidar de él y su esposa cuando sean ancianos 2
" 

Corno toda sociedad trad1c1onal. uno de los elementos centrales en la 

configuración de la et111crdad de los tzeltales de Betanra es la religión. Su afiliación 

rel1g1osa es católica. nutrrda de los cambios emanados del Concilio Vaticano 11 y 

de la teología 1nd1a La religión permea todos los ámbrtos de su vrda pública y 

prrvada. de aqui una de las prrnc1pales drferenc1as entre una sociedad tradicional y 

una moderna. pues para ésta su relig1os1dad se crrcunscnbe al ámbito de la vida 

prrvada 

En el aspecto religioso existen d1s!lnc1ones en la forma de realizar los cultos 

entre una y otra sociedad, esta d1s!lnc1ón se refleja en rasgos tan notables como el 

sistema de creencias y los ritos que le dan efectividad en la organización del culto 

y en los elementos en que se materializa el simbolismo religioso. 215 Una misa 

dom1111cal en la ermita de la cornu111dad es muy diferente a la que se oficia en una 

1gles1a católica no rndigena Una drferencra s1g111ficatrva y sustancial tiene que ver 

con la teología 1nd1a. al momento de reflexionar la palabra que dicta el Evangelio; 

mientras que los católicos de la sociedad moderna se limitan a escuchar el pasaje 

''' Entrevista a Alfredo Agur lar, Beta111a, ¡uho del 2000 
:'

14 /dem 
'"Andrés Medina Hernéndez, Tene1apa Familia y tradición de un pueblo tzelta/., p. 124. 
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bíblico, los tzeltales católicos de las Cañadas piensan con detenimiento Jo que 

escucharon, enseguida empiezan cuchichear entre ellos y relacionan el pasaje 

bíblico con su realidad y cultura. 

IV. 3 Organización cívico/religiosa 

De acuerdo a la información recopilada durante el trabajo de campo réconstruí el 

siguiente esquema de Ja organización cívico/religiosa de Ja comunidad tzeltal de 

Betania. 
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La comunidad tzeltal de Betania contaba hasta el 2001, fecha de mi última visita, 

con 500 habitantes Su organización civ1co/rellg1osa se constituye de 17 

dignidades de serv1c10 que de acuerdo a las estimaciones de Giménez donde la 

rel1g1ón y la vida comunitaria tienen preem1nenc1a en la vida. considero como 

principales a las cuatro primeras. en el plano medio del esquema. Ellas 

resguardan su cultura. relig1os1dad. memona/expenenc1a, también se ubica el 

puente de contacto con el gobierno no 1ndigena, asi como la segundad de los 

miembros de la comunidad 

En el otro están los cargos y com1s1ones que poco a poco se van agregando 

a su organización. aquí se pueden perc1b1r de forma más nítida cambios y 

transformaciones sociales y políticas. como los promotores de salud y de derechos 

humanos En Beta ni a l1asta el año 2001 eran 13 Aunque en este nivel 

predominan los serv1c1os de tipo c1v1I. incluso hay cargos que parecieran ser 

ajenos. como el Com1sariado ej1dal o el Caporal. la comunidad se ha encargado de 

dotarlos de significados propios. "reart1culándolos en el marco de su cosmov1s1ón 

tzeltal 1 ] cambiante. actuante. contemporánea"·'"' En su vida comunal el aspecto 

rel1g1oso siempre está presente. de esta manera no hay asamblea que no inicie ni 

termine con una orac1on. además. a lo largo de ella, constantemente se está 

haciendo referencia a Dios y a la palabra de éste en la Biblia. 

La rel1g1ón se pone de manifiesto en todos y cada uno de ellos, y aunque 

parecieran por su tipo ser ajenos. como el comisario ej1dal, De acuerdo al 

esquema anterior expondré los aspectos más significativos de cada unos los 

elementos que configuran la organización civ1co/rellg1osa de Betania. 

En Betania las obligaciones que conllevan el trabajo comunitario empiezan 

a temprana edad ( comparando el caso de Oxchuc), alrededor de los 16 años y si 

es que no van a seguir estudiando Durante los primeros años de la comunidad 

esto era común, aunque en la actualidad los Jóvenes están saliendo de Betania a 

estudiar El trabajo comunal es independiente de las obligaciones en sus 

respectivas casas, ellos en la milpa y ellas en el trabajo doméstico. 

·"'
5 Xóchttl Leyva Solano. "Estructura y organización social", p. 381 
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Como es a partir de los 16 años que los jóvenes se integran al trabajo 

comunitario, en los servicios que éstos prestan (la Madrecitas o los Policías) no es 

reqursrto estar casados; además. en Betanra para poder casarse deben tener por 

lo menos 18 años Hay ocupaciones que se desempeñan durante un tiempo 

definido, que van de uno a tres arios Pero otros no, como en el Conse¡o de 

Ancianos. el Tuhúnel y el Caporal. los prrmeros tendrán su rnvestrdura hasta que 

mueran, o en los otros dos casos. sr hacen bren su traba¡o y la comunidad se los 

prde. pueden durar por !tempo rndefinido 

Cabe la pos1b1l1dad de que una sola persona tenga que cumplrr con más de 

una ocupación comunal. como es el caso de promotores de derechos humanos, 

quienes. además. son calequrslas 

Hasta el momento. en la comunidad no se ha dado el caso de que algún 

miembro recl1ace servir en algún puesto 217 El Caporal en Betania ya tiene varios 

años de serv1c10. pues como su traba¡o ha srdo bueno y toda la comunidad está 

contenta. en asamblea se ha dec1d1do que srga al frente; no tiene pretexto de 

rechazar el cargo por cuestiones económicas. porque la comunidad en su conjunto 

coopera con los gastos y él sólo coordina 

Considero que el hecho de no rechazar alguna comisión para servir a la 

comunidad se debe. pr1nc1palmenle. a que. como Betania es de reciente 

fundación. todavía hay mucho lraba¡o por hacer. todavía es poca la población que 

puede tener algun cargo Betania cuenta con 500 habrtantes. de éstos Ja mrtad son 

mu¡eres. quienes tienen menos nombramrentos para comrsiones de la comunidad; 

de la otra mrlad son nrños y ¡óvenes que están en edad escolar, entonces queda 

un promedio de 100 hombres para servir en las múltrples comisiones. de ahí que 

en una sola persona recaiga el peso de vanas comrsrones 

Como el caso del Comrsarro E¡rdal --quren además es catequista y promotor 

de derechos humanos-- Esta s11uacrón no deja de provocar algunos problemas, 

"'Como en los casos que Eugenio Maurer explica. en donde en Guaqu1tepec. pueblo tzeltal en los 
Altos de Chiapas. en dos ocasiones se rechazaron cargos para las fiestas de san Juan y santa 
Ana. en el primer caso porque las cosechas no habian sido buenas. entonces no había nada que 
agradecer al santo. en et segundo. la persona asignada para el cargo aducia que había estado 
enfermo y no tenía dinero En estos casos las aulondades principales o lrens1palet1k 1mpus1eron 



JI> 

sobre todo cuando es tiempo de traba¡ar en la milpa, y por sus múltiple 

ocupaciones el Com1sariado tendra que buscar un ayudante. al que hay que 

pagarle con parte de la cosecha, si es buena no hay problema. pero s1 no. la 

comida para la familia se vera mermada, aún con esta lim1tac1ón. el Com1sariado 

no rechaza el nombramiento para servir a la comunidad 

Todos los serv1c1os son desempeñados por los tzeltales de la comunidad. 

no hay injerencia de kaxlanes. la presencia de éstos sólo es temporal por alguna 

asesoria Durante los primeros años de la comurndad el maestro no pertenecia a 

la comunidad. pero en la actualidad ya cuentan con su propio maestro 

Antes de nombrar a alguna autoridad o dar alguna com1s1ón siempre se 

hace una 1ndagac1ón y sondeo entre las familias. en cada casa se ha expresado la 

opinión de quién piensan seria el 1nd1cado para realizar tal o cual serv1c10 Una vez 

que se termina con esta etapa. en una asamblea comunal (órgano que leg1t1ma los 

acuerdos ahi tomados). se expone de manera abierta el nombre de la persona que 

mas se ha repetido. y se les pregunta a los asistentes s1 estan de acuerdo en que 

.a ella le sea asignada la com1s1ón. después de un momento de cuchicheo y 

ref/ex16n (como cuando estan en la misa dominical después de escuchar el 

Evangelio) todos los presentes confirman o rechazan la designación 

Cabe recordar que ninguna asamblea m1c1a y finaliza sin anles hacer una 

oración y dar gracias por los acuerdos ahi tomados. deseando que se cumplan 

bien. y que el hecho de ser autoridad o parte de una com1s1ón no significa ser una 

persona de mas valor. porque la investidura que portan es de serv1c10 para el bien 

de la comunidad. lo que 11nplica. por un lado que la autoridad mandara 

obedeciendo. y por el otro que la comunidad se compromete a obedecer lo que 

ésta mande, pues todos y cada uno de los miembros son responsables de que se 

cumplan los acuerdos tomados en la asamblea; 

Como se podra ver Bnsegu1da los serv1c1os difieren en duración, así como 

hay con11s1ones que duran unos cuantos dias, como cuando llegué al lugar y se 

formó una para guiarme por el lugar, hasta la de tiempo indefinido como los 

mullas, y a final de cuenlas las celebraciones si se realizaron Eugenio Maurer, Los lse/la/es .... 
p 318 
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Ancianos o la del Caporal que por su buen trabajo su nombramiento ya lleva más 

años de lo estipulado. 

Para la mayor parte de los servicios comunales. los designados deberán 

estar casados. lo que implica que el servidor es un hombre maduro y responsable. 

Consejo de Ancianos 

Hasta el año 2000 eran cinco los ancianos que constituían el Consejo, pero en el 

2001 murió uno ellos. padre de unos de los fundadores de la comunidad y del 

tuhúnel, por estas cuestiones el número de sus integrantes no es fijo. 

Para ser parte de Conseio la edad es fundamental, pues con ella se 

adquiere experiencia. y sobre todo sabiduría y capacidad de reflexión. Los 

ancianos son portadores de la memoria de la comunidad, recuerdan la historia de 

los antepasados. pero el recuerdo que no es sólo repetir los hechos pasados. sino 

analizar porqué ocurrieron. para contribuir a darle nueva intensidad a los 

simbolos 218 S1 la gente más ioven no sabe por qué se hace algún rito o de donde 

viene una trad1c1ón ellos les explican y Juntos reflexionan. Por ello se dice que los 

ancianos saben cómo hablar con Dios. Después de esa reflexión, si hubiera algo 

en la trad1c1ón que se considere que no está bien. buscan la forma de cambiar; por 

eiemplo. en Betania no necesariamente son los primogénitos los únicos que deben 

heredar la tierra. sino que hay ella se heredará de acuerdo a las capacidades de 

todos los h11os (varones). pues "todos ellos merecen ser tratados con la misma 

d1gn1dad" 219 

Otro dato que eiempllfica la postura critica a las tradiciones se puede ver en 

los requ1s1tos matrimoniales. En Betania, si un tzeltal de otra comunidad quiere 

casarse con una ioven de ahí tiene que presentar (además de cumplir con los 

regalos a la familia de la novia y trabajar en la parcela del padre de la novia), 

cartas de recomendación de las autoridades de su comunidad, donde éstas 

pongan por escrito que el novio no es casado; que no tiene hijos "regados", que no 

es borracho. que es trabajador; estos requisitos se han incorporado al ritual del 

matrimonio por el alto indice de mujeres abandonadas y/o golpeadas, y aunque 

''" Samuel Ru1z Garcia. op c1t, p 40. 
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éslas pueden regresar a la comunidad ya "las han perjudicado para toda su 

vida" no 

Las palabras. los sentimientos. las experiencias de los ancianos son muy 

importantes. sobre todo al momento en que la comunidad debe tomar decisiones 

importantes. pues ellas afectarán su presente y futuro. La comunidad confía en 

ellos porque saben y cuentan dónde está Dios. lo cual es muy importante para que 

los Jóvenes tzeltales reflexionen y tomen decisiones importantes para su futuro. 221 

Tuhünel: servidor/mediador 

En el estado de Chiapas los cambios emanado del Concilio Vaticano 11. fueron 

abanderados originalmente por el entonces obispo Samuel Ruiz García, quien 

estuvo al frente de la d1óces1s de San Cristóbal de las Casas durante 40 años. 222 

Durante ese tiempo. Ru1z Garcia ordenó 400 diáconos. Entre los tzeltales al 

diacono se le conoce como tuhünel. que quiere decir servidor. 223 El tuhünel ha 

sido un gran apoyo en la Iglesia católica para atender a los creyentes de los 

lugares ale1ados de los grandes centros de población. y por esto difícilmente 

llegaba algún cura para atenderlos 

Resulta interesante ver cómo con el paso del tiempo el tuhünel o servidor 

tiene otros atributos que lo d1ferenc1an del diácono no indígena; ahora, es un 

serv1dorlmed1ador. este cambio ha sido esencial al momento de conciliar intereses 

y d1ferenc1a de opiniones 1ntra e intercomunitarios 

A la par de las acciones anteriores, el tuhúnel ha sido un pilar en la 

reevangellzac1on que buscaba Juan XXIII, buscando que los hermanos separados 

se unan de nuevo en torno a la Iglesia católica, por otro lado, su labor será 

·: 1~ r: nlrev1sta a Alfredo Agu1lélr F~u1z Bel arna JUiio del 2000 
·:.,Entrevista a Alfred_o Agu11<..ir Ru1z. Betarna. Julio del 2000 
· · Samuel Ru1z Garcia op c1t p 29 
:.·» E 1 cor1f11cto armado en Ct11apas la v1nculac1ón a pnon con éste al entonces obispo Samuel Rwz 
tm llevado a la ierarqu1a catolrca a parar los ordenmmentos de diáconos mdigenas Para agosto del 
2001 seis congregaciones de la curia romana le h1c1eron a Felipe Anzmend1. sucesor de Samuel 
Hu11 corno obispo de la droces1s de San Cnstóbal, la observación de suspender Mpor un tiempo no 
breve· la ordenac1on de draconos indígenas. olv1dandose con esto /as d1spos1c1ones explícitas del 
c;:anc1l10 Vaticano 11 Ctr Andrés Aubry, "Dictamen del Vaticano para los diaconas indígenas", p, 20 
· .·] Ue aqui se desprende y comprende por qué en los comunicados de los zapat1stas es una 
constante ver la frase Mel que manda s1rv1endo~. entre los tzellales una aulondad se reconoce por 
su Ir aba¡ o y serv1c10 hacia la comunidad 
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esencial para el surgimiento de la Teología india. Su trabajo va encaminado en la 

búsqueda de construir una Iglesia autóctona, que 

nace desde las Semillas del Verbo. sembradas en nuestra propia 
cultura y religión propia. Es una Iglesia que tiene el rostro. el corazón y 
el pensamiento propio del pueblo donde nace Para llegar a ser una 
Iglesia autóctona se necesita tener su propia espiritualidad, su propia 
liturgia. su propia teologia, sus propios ministerios y su propia 
estructura 224 

En Betama. el tuhunel tia desempeñado un papel importante en la 

organización civ1co/relig1osa, y aunque aqui existe la posibilidad de que algunos 

de sus integrantes tengan mas de un trabajo de servicio comunal; pero no en el 

caso del tuhúnel. porque su servicio no permite que se distraiga con otros que 

como he expuesto, tu labor no se restringe a 1mpart1r sacramentos como: el 

bautismo. primera comunión o del matrimonio, sino que su labor trasciende, 

incluso. los limites de la propia comunidad 

El traba¡o de los tuhúnelet1c debe ser que esté en medio de la 
comunidad Se debe poner de acuerdo con los traba¡adores en cada 
comunidad. aunque haya dos o tres organizaciones No debe rec1b1r 
otro cargo. 111 en una organización. partido político o grupo armado. Que 
debe tener un solo traba10. cuidar el Sacramento, no debe escoger a 
quien dar el Sacramento El obispo Samuel nos pide que hagamos 
oración para el diálogo. para que haya ¡ust1c1a. vida y paz en nuestro 
estado y nuestro pais Que los tuhúnelet1c hagan su traba¡o unidos. que 
animen para que se amen en la comunidad Que reflexionen dónde y 
cómo hacer su traba¡o. que se enseñe la Palabra de Dios Que traba¡e 
para todos los grupos para que pueda hacer su traba¡o como verdadero 
mediador Que sea sencillo en la comunidad con todos los cristianos, 
que camine en las ¡untas de zona, región y que haga su traba¡o con 
luerza y con fe 225 

Esta cita se corrobora la importancia de la labor del tuhúnel y cómo 

trasciende los limites comunales, incluso los étnicos. porque su labor como 

mediador. tiene el ob¡et1vo de buscar vivir en paz. de acuerdo a la palabra de Dios. 

Esto no sólo está dirigido para los tzeltales católicos, sino para todos los 

:'."~Escuela de Mmistenos Iglesia Autóctona, equipo tzteltal, p 3 
•• Séptima asamblea campesina de tuhunelet1c y 1etes de zona. p 3 
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cristianos, sean éstos de cualquier otra etnia, lo cual es de primordial importancia 

en la teologia india. 

Betania es de las pocas comunidades que tiene un tuhúnel. Su ordenación 

se dio después de mucho tiempo de preparación en la diócesis de San Cristóbal, y 

como tal ha desempeñado un papel protagónico en el surg1m1ento de la Teologia 

1nd1a o Sab1duria India Dentro de su labor esta la de "dar vida a la cultura 

maya": 226 de aquí su interés por recopilar y escribir todo acerca de los rituales 

tzeltales (ver anexo 1) Esta labor la realrza no porque la cultura esté muerta. mas 

bien 1mplrca que todos esos actos repetidos en los rituales. en la trad1c1ones vayan 

acompañados de un acto de reflexión para entender su sentido desde su propia 

cultura y relrg1ón. para ya no actuar de manera rnecanica y sólo repetir ·porque asi 

es la trad1c1ón". sin que exista una comprensión del hecho Para los tzeltales de 

Betan1a la Teología o Sab1duria India les da la oportunidad de recuperar su 

cultura. pues mucha de ella se ha perdido 

corno las fiestas que hacíamos en las cuevas, en la milpa, aunque 
ahorita ya volvernos hacer fiesta en la milpa, pero sólo es por familra 
y no con la comunidad. Por eso creemos que es bueno para que ya 
no se siga perdiendo nuestra cultura, entonces. creemos que esa 
teologia nos esta jalando, nos esta uniendo el espiritu; también nos 
da la idea de cómo podemos mejorar mas 227 

De acuerdo con este orden de ideas puedo ver en el tuhúnel ese 

rned1ador/serv1dor corno uno de los ejemplos en el cambio de actitud entre algunos 

tzeltales. y que esa reflexión sobre su fe también la han llevado al plano personal, 

de aquí se deriva un cambio en su autopercepc1ón, lo que considero ha sido 

esencial para el surg1m1ento de los nuevos lideres indígenas. incluso en el repunte 

de los mov1m1entos etnopoliticos, cuya última expresión del siglo pasado se dejó 

sentir el 1 de enero de 1994, pues en sus filas hubo catequrstas. 

El Caporal 

En las antiguas fincas en las Cañadas, el caporal coordinaba el trabajo de los 

mozos indígenas para que se cumplieran las órdenes y deseos del finquero, del 

zoo Entrevista a Alfredo Aguilar Ruiz, Betania, julio del 2000. 
:;:

7 ldam 
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¡efe. Cuando los tzeltales del rancho La Martinica tomaron poseción de lo que 

sería el ejido Betania. la figura del Caporal fue la primera que surgió. pero ahora 

ya no se trataba de que cuidara los intereses del 1efe. sino de la comunidad 226 Su 

serv1c10. considerado el más antiguo en Betan1a. es eminentemente de tipo 

religioso. lo que quiere decir que los tzeltales de Betania dotaron de un nuevo 

s1gnif1cado a esta figura. transformándolo en una autoridad de tipo relig1oso. él 

coordina los traba¡os relacionados con las fest1v1dades de la 1gles1a como la del 

santo patrón. Traba1a muy de cerca con el tuhúnel y los catequistas. incluso si 

alguna persona de la comunidad necesita tratar algún caso con el tuhunel. primero 

se contacta con el Caporal 

El cuerpo de este serv1c10 lo constituyen vanos ayudantes y lo encabeza por 

supuesto el Caporal El tiempo al frente del mismo no es fijo, pues si su 

desempeño es bueno. puede continuar s1rv1endo a la comunidad de manera 

indefinida Lo acompañan cuatro Capitanes. quienes estarán en funciones durante 

dos años El primer año son suplentes y el segundo tiene nombramiento. de aquí 

que la renovación sea anual y se dé de dos en dos. así mientras los titulares 

salen. ascienden los suplentes y entran nuevos suplentes de los ahora titulares. 

De tal manera que en el cargo siempre habrá dos capitanes con experiencia. 

todos ellos con sus respectivas esposas. pues el cargo los desempeñan en pareja. 

Dentro del cuerpo de ayudantes de Caporal están dos Madrecitas. Estas 

deben ser ¡óvenes solteras y menores de 18 años. y estarán al pendiente de todo 

lo necesario en la capilla como limpieza. adornos y arreglo en general de la 

misma 

El Caporal se coordina con el Comisario Ejidal, en cuanto al calendario 

festivo de tipo religioso de la comunidad; y aunque se pudiera pensar que éste es 

inamovible, s1 ocurriera algún acontecimiento especial de tipo religioso se "abre" 

una fecha para llevar a cabo lo necesario para que se cumpla. 229 Como cuando 

don Samuel Ru1z García visitó Betania para despedirse de ellos, pues su servicio 

,.,. Entrevista con Alfredo Agu1lar. Betania. ¡ullo del 2000 
,"' Sobre lodo en las fest1v1dades de la comunidad como san Antonio de Padua, palrón de la 
comunidad. 17 de 1umo. el día del ordenamiento del tuhúnel de la comunidad, B de julio; virgen de 
Guadalupe. 12 de d1c1embre 
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como obispo habia terminado, y llevó con él un duplicado de la imagen de la 

virgen de Guadalupe el acontec1m1ento fue motivo para que se organizara una 

gran fiesta. desde entonces en el calendano de la comunidad hay un dia para 

conmemorar la v1s1ta del obispo 

Comisariado Ejidal 

Duración 3 años Integrantes Presidente, Secretano, Tesorero. Pnncipales 

traba¡os. gestiona y tramita asuntos relacionados con el e¡ido ante las instancias 

gubernamentales. También esta al pendiente de asuntos e¡1dales, principalmente, 

pero también pueden contnbu1r en asuntos general de la comunidad. 

El Com1sano y sus ayudantes son el punto de contacto entre la comunidad 

y el gobierno La figura del Com1sanado E¡1dal responde a una necesidad real, 

pues por muy ale¡ada que esté la comunidad los asuntos de la propiedad agraria 

dependeran de su relac1on con el gobierno 

En Betania. hasta el momento. todos sus Com1sanos han sido también 

catequistas y ult1mamente ademas promotores de derechos humanos. Ello implica 

que son gente que deben saber leer y escnbir. que no son jóvenes sino de edad 

madura 

Durante los años del mozo1anle/. 230 cuando sus padres y abuelos fueron 

mozos o peones en las grandes fincas cafeticultoras a principios de este siglo, 

quien servia de enlace con el mundo exterior y con el gobierno era el ¡efe o 

finquero En Betania el Com1sano E¡1dal. nombrado durante una asamblea y de 

acuerdo a las normas comunales que le dan legitimidad al servicio, queda 

registrado ante la Secretaria de la Reforma Agraria, ésta lo reconoce como un 

vinculo legal entre el gobierno y el e¡1do 

Un momento clave del desempeño del servicio del Comisario Ej1dal fue a 

pnnc1p1os de los años setenta. cuando· a finales de 1973 el entonces presidente 

Luis Echeverria Alvarez em1t1ó un decreto creando la comunidad lacandona que 

habitaban las comunidades de Metzaboc. Zapte, Caribel, Najhá y Lacanjá con 

614.321 hectáreas. Con dicho decreto los lacandones adquirieron el derecho de 

-'
30 Jase Ale¡os Garcia. Moso1antel . op c1t. pp 11 y19 



explotar, para su comercialización. los montes o los bosques. propiedad de ejidos 

y comunidades agricolas o forestales. 

Dicho decreto contradecia el espíritu mismo de la Revolución y el sentido 

de la Reforma Agraria. pues convertia a la comunidad lacandona. constituida sólo 

por 300 personas. en lat1fund1stas al dotarlos con esa cantidad de tierra. El decreto 

afectó a la población tzeltal const1tu1da por 822 ¡efes de familia. asentada en 

diferentes comunidades (una de ellas era Betania) Por otro lado fue un momento 

muy conflictivo. porque el gobierno pretendia reubicar a los no lacandones. La 

negoc1ac1ón fue d1fic1I. pero los Comisarios E¡1dales lograron llegar a un acuerdo 

con el gobierno. se evitó el desalojo y el decreto se canceló 231 

Este es uno de los ejemplos más representativo de la organización indígena 

en donde se pudo hacer frente al mandato pres1denc1al. lo cual parecería 

impensable Cabe recordar que el representante de Betania fue uno de los 

catequistas preparado en la diócesis de San Cristóbal e integrante de la comisión 

para buscar los terrenos donde se asentaría la comunidad. 

Consejo de vigilancia 

Duración 3 años. Integrantes: presidente, secretario y tesorero. Principales 

acciones revisar los linderos para que nadie invada los terrenos propiedad de la 

comunidad y supervisar que no se derriben arboles de manera clandestina. 

También interviene en la resolución de algún problema de la comunidad 

El trabajo de los ¡óvenes en esta com1s1ón durante las fiestas implica vigilar 

que durante la realización de éstas no se altere el orden. Cuando se celebra la 

fiesta patronal la v1gllanc1a es más severa. pues estan convidados tzeltales de 

otras comunidades. asi como no indígenas. principalmente de organismos no 

gubernamentales de derechos humanos. Durante esta fiesta es común que novios 

se pongan de acuerdo para huir y asi poder empezar a vivir como matrimonio, sin 

respetar el protocolo que la trad1c1ón manda. Este tipo de acciones lleva al consejo 

de v1g1lanc1a a estar alerta En este sentido. s1 llegara a ocurrir que los jóvenes de 

"' Este confl1clo fue en la época del gobernador Manuel Velasco Suárez y se conoce como el 
Confllclo de la Brecha. ver Marcela Acosla Chávez. 1es1s de maeslria La Asociación Rural de 
Interés Colect1vo p 55 yss 
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den a la fuga, la labor de los vigilantes será 1r buscarlos y traerlos de regreso; 

después el jOven será tomado preso y lo amarrarán; la novia estará bajo el 

cuidado de alguna familia hasta que lleguen los padres de ambos o alguna 

autoridad de su comunidad, y sean entregados a éstos para solucionar el 

problema 

La transgresión de esta norma cultural me hace pensar en dos situaciones· 

1) Que el ritual del matrimonio conlleva normas muy estrictas. De ahí que 

los jovenes que transgredan esa trad1c1ón pueden ser castigados en cualquier 

comunidad tzeltal. y aunque podríamos pensar que una vez que estos jóvenes 

están en Betarna, donde hay otras autoridades y su familia no vive, podrían llevar 

a cabo su cometido. pero esto no ocurre porque es un comportamiento cultural 

que se observa y curda entre todos los tzeltales, además, que las redes familiares 

van mas allá del amb1to consanguíneo y alcanzan los lazos étrncos 

2) Que es una forma de cuestionar las normas del matnmon10, pues para 

que un tzeltal pueda cumplir al pie de la letra con las reglas matrimoniales es 

necesario contar con cierto capital. mucha fuerza física y contar con el respaldo de 

los famrl1ares Es un ritual que pone a prueba la voluntad, la fuerza y, sobre todo. 

la pac1enc1a y palabra del novio. pues es un proceso largo. y para que los jóvenes 

puedan empezar a vivir juntos tienen que pasar vanos años 

En algunas comurndades. s1 el muchacho va a pedir a la muchacha a 
sus papás. sr éstos aceptan. la boda será hasta dentro de dos años; 
mientras tanto el muchacho tiene que servir al papá de la novia en la 
milpa. rajar feria. sin sueldo y sin tocar nada a la mujer. esa es la ley. 
Desde que hubo trato para que se casen, todos los días el muchacho 
trabajará con el que será su suegro. y ya en la tarde se tiene que 
regresar a su casa S1 el papá ordena a la muchacha dar pozol al 
muchacho. se lo da de lejos. y el papá y la mamá están sentados 
vigilando que no se toquen La mamá es la que se encarga de 
recordarle todo lo que es la tradición 

En m1 op1r11ón [continúa platicando Alfredo] una parte es muy buena, 
pero por otra me voy a quedar desnutndo a la hora que me voy a 
casar, porque s1 me voy a trabajar dos años sin descanso, porque 
tengo que trabajar en casa de la muchacha de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde, ¿y m1 trabajo en m1 casa con m1 papá?, Cómo voy a tener 
para los regalos que debo dar, y el dinero para la fiesta, de dónde lo 
voy a sacar Creo. entonces como que hay un errorcito. Está bien 



que cwden a la muchacha. de que no se toquen. pero hay otra muy 
dificil, muy pesada para cumplirla; si al muchacho lo invitan a comer 
en la casa y le dan chile y si no aguanta es que no sos hombren2 

En Betania las normas tzeltales para el matrimonio empiezan a tener algunos 

cambios. no de fondo sino de forma. aqui. en la actualidad. ya no se preocupan 

tanto por que se cumplan todos los requ1s1tos. aunque s1 se puede está bien. Si los 

novios quieren casarse. se esperan solamente un año. si ya tienen edad, si no 

hasta que cumplan 18 años 

Durante la realización de cualquier festividad los integrantes del Conse¡o de 

Vigilancia no bailan, pues deben estar al pendiente de que todo transcurra en 

orden; su traba¡o de mucha responsabilidad; además. después del 1 de enero de 

1994, con la m11itanzac1ón de la zona. el Conse¡o debe patrullar constantemente 

los linderos, pues los rmlrtares flan pretendido instalarse o cortar madera; su 

traba¡o lo han desempeñado con éxito. tanto que los militares no han podido 

instalarse dentro de los limites de Betanra. 

Agente Municipal 

Duración dos años Integrantes Comandante, policias (4). El Agente traba¡a de 

manera estrecha con el Conse¡o de Vigilancia. Principales Acciones; No sólo están 

al pendiente de que no haya vrolenc1a en la comunidad, multan a los que causan 

problemas, s1 algún marido le pega a su mujer o no trabaja para darle de comer a 

su familia. También ilmpran las veredas del exceso de hierba. a la par que realizan 

esta limpreza están al pendrente de quienes transitan por ella. así si ven que algún 

carro. principalmente de militares, está estacionado dentro de los limites de 

Betania 1nvest1gan qué pasa y les advierten que no pueden permanecer ahí. Uno 

de los traba¡os del Agente Municipal es convocar a asamblea. tomar el acuerdo en 

torno a los traba¡os comunales. sembrar pasto, dar mantenimiento de los corrales 

donde está tanto el ganado de la comunidad como el de las mujeres y la Iglesia. El 

Agente Municipal traba¡a de manera cercana con los Comités. 

>J> Entrevista con Alf1edo Hernández Rwz. Betania, ¡ul!o del 2000 
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Catequistas 

Fue durante el tiempo que el obispo Ruiz García estuvo al frente de la diócesis de 

San Cristóbal que se trabajó arduamente con catequistas y tuhúnelet1c La figura 

de catequista fue resignificada a partir de los cambios emanados del Concilio 

Vaticano 11. en el sentido de invitar a "los hermanos separados para buscar la 

unidad" 233 

Para alcanzar esle objetivo fue necesario que, desde ese momento. los 

nuevos catequistas fueran 1ndigenas y que llevaran el Evangelio en su propia 

lengua y enseñaran a los creyentes a reflexionar y relacionar la palabra de Dios 

con su vida cot1d1ana y su cultura De esta manera se pretendia dejar airas la 

1nerc1a de aceptar algunas acciones sólo por costumbre. al igual que se buscaba 

que esos católicos se activaran de nuevo en la Iglesia. Con el tiempo esle trabajo 

redundó en el surg1m1ento de nuevos lideres indigenas. entre los que se 

encuentran los catequistas y los tuhuneletic 

Estos dos actores han sido la piedra de toque en los Cambios emanados 

del Conc1l10 Vaticano 11 Por otro lado. muchos de los catequistas en Betania 

también son promotores de derechos humanos. entonces estos estudiosos de la 

Biblia. traductores de las escrituras sagradas a su lengua. también saben cómo 

defender sus derechos humanos ante las 1nstanc1as gubernamentales Por su 

trabajo y desempeño en estos amb1tos los catequistas son reconocidos por 

tzeltales que d1f1eren de ellos polit1camente. me refiero de manera especifica a los 

simpatizantes del Ejército Zapat1sta de L1berac1ón Nacional. que incluso muchos 

de éstos llegan a pedirles asesoría en defensa de derechos humanos. que sin 

dudar se las otorgan. porque "aunque estemos separados en la organización, 

estamos unidos en la palabra de Dios" 234 

rn Conc1IJO Vallcano 11. en D1ccionano de Re/Jg1ones. p. 110. 
,,., Entrevista con Alfredo Aguilar. Betania. JUiio del 2000 
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Comités235 

En la medida en que los miembros de la comunidad van cubriendo sus 

necesidades básicas. al organizarse para tener acceso a más bienestar social van 

creando otras com1s1ones. Así para el año de 1999 se tenia pensado echar a 

andar un proyecto de nego, ausp1c1ado por el gobierno federal; creen que podrian 

sembrar diversos productos. como melón. 11tomate. entre otros 236 Esto resulta 

muy importante. porque la entidad es nea en recursos hidrológicos. pero no son 

aprovechados en su totalidad pues la mayoria de la siembra es de temporal. A la 

par de este proyecto también se está traba¡ando para ver la manera de aprovechar 

la leche de su ganado, actualmente no hay ordeña porque. por un lado. no 

consumen leche. por otro. no tienen la capac1tac1ón para aprovechar este 

producto. y venderlo. no cuentan con refrigeradores n1 tampoco saben hacer 

quesos 231 Las diferentes autoridades que constituyen la organización 

civ1co/rellg1osa se reunen cada 15 dias. "para saber cómo vamos caminando y 

cómo queremos caminar" 238 

Comité de Ganado Colectivo 

Este comité está formado por un presidente. un secretario y un tesorero. Su 

ob1et1vo estar al pendiente de las necesidades del ganado. Darle sal, atender los 

problemas relativos a la sanidad de éstos; asi como dar mantenimiento al potrero. 

Buscar créditos, s1 es necesario ocuparse de buscar la manera de venderlos, 

marcarlos. contar el número de cabezas y estar al pendiente de que no se roben 

los animales 

Comité de Ganado de Ja Iglesia 

Relacionado con la comisión del Caporal. Este ganado se destina para cubrir parte 

de los gastos de la comida para la comunidad, cuando el motivo es 

ns Los integrantes de com1s1ones para dotar de servicios públicos y cuidar de su mantenimiento 
son los únicos que pueden tocar las 1nstalac1ones; asi como realizar las gestiones ante las 
1nstanc1as correspondientes para que so cumplan los objetivos que se han planteado Como todo 
trabajo comunitario. éste es gratuito 
~~Entrevista a Manuel Hernandez Agu1lar, Belarna, ¡urna de 1999 
:,,, Entrevista a Alfredo Agu1lm, Betarna. ¡unio de 1999 
.. Enlrev1sta leandro Agu1lar, Betarna, 1998 
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exclusivamente de tipo religioso: fiesta del santo patrón. virgen de Guadalupe, la 

Santa Cruz, por ejemplo 

Comité Ganado (mujeres) 

Presidenta. tesorera y secretaria. La rntegrantes de esta comisión, como se 

pudiera pensar. no van a trabajar al potrero. Todo lo que su ganado necesite 

dependen'! de los informes de los hombres que traba¡an en el potrero; ellas sólo se 

encargan de darles lo necesario para los anrmales ya sea conseguir 

medrcamentos o ¡untar el drnero para comprarlos 

La enanza de este ganado Irene el ob¡etrvo de servrr de ahorro para cuando 

se tenga que realrzar alguna celebracrón. ya sea que se venda o bien se sacrifique 

y se haga una comrda para toda la comunrdad 

Comité Tienda (mujeres) 

Presrdenta. tesorera. secretarra y cuatro "tenderas· Su forma de trabajo es muy 

srmilar al comrté de ganado para las muieres. éstas no salen de la comunidad para 

surtir de los productos necesarios para la !renda, ellas compran todo lo necesario 

para su trenda en la trenda comunrtarra. y no trenen la necesidad de salir del lugar. 

La presrdenta desrgna qurenes atenderán y administrarán la !renda, que 

normalmente son una mu¡er soltera y otra mayor de edad 

Por lo regular en este lugar se expende todo lo necesario para la confección 

de la vestrmenta tradrcronal de las mu¡eres. Géneros mult1colores. listones. 

encajes. pasadores con nares de plastrco y drademas para adornar su pelo. 

También venden algunos abarrotes. pero son los menos. 

Comité de Panadería (mujeres) 

Presidenta. tesorera y una secretaria. En la comunidad los hombres construyeron 

un horno de ladrillo. pero no se usa seguido porque no siempre se puede 

conseguir la materia prrma para la elaboración del pan. 

Resulta interesante ve cómo el campo de acción de las mujeres se restringe 

a los limites comunitarios. Considero que esta es una acción para protegerlas del 
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mundo no indígena. Sólo pueden salir de la comunidad las mujeres en compañía 

de algún hombre. o bien las que han sido casadas y que por viudez o abandono 

regresaron a la comunidad. 

Comité de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC}'39 

Duración en el cargo un año. Integrantes un presidente, un secretario, un tesorero 

y dos delegados ObJelivo originalmente esta organización surgió para defender la 

tenencia de la tierra, pues en los años setenta, específicamente en 1972, el 

gobierno de Luis Echeverria Álvarez aprobó un decretó mediante el cual se creaba 

la comunidad lacandona, esta resolución pres1denc1al afectaba a más de 28 

poblados de tres etnias (tzeltales, toJolabales y tzotz1les) que habitaban dentro de 

los linderos de la comunidad lacandona 

Es importante señalar que Betama era una de esas comunidades afectadas 

por el decreto, del cual ya comente en el apartado del Cornisariado Ejidal. Una vez 

que los pueblos 1nd1os se organizaron y pudieron detener el decreto y así defender 

su tierra. lo s1gu1ente fue organizarse para tratar asuntos de producción, 

cornerc1allzación, proyectos productivos; además de hacer frente a problemas de 

tipo polit1co, corno lo es la militarización de la zona por el surgimiento de la 

guerrilla en el lugar 240 

Comité de Educación 

Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales, seis maestros 

comunitarios -éstos deben ser hijos de ejidatarios de la comunidad-. Objetivo: 

Organizar fiestas cívicas, evaluar a los maestros, ver asuntos relacionados con el 

mobiliario, mantenimiento y/o construcción de la escuela, vigilar conducta de los 

alumnos. arreglar problemas entre los alumnos. 

039 A Ja fecha esla com1s1ón existe en pocas las comunidades Además, a partir de del conflicto del 
1 de enero de 1994 se d1v1d1ó esta organización quedando de Ja s1gu1ente forma Asoc1ac1ón Rural 
de lnlerós Colectivo Unión de Uniones. Jamb1én conocida como ARIC oficial y Ja ARtC 
lndepend1enle y Democrática. a ésta pertenecen Jos tzellales de Betarna 
~40 Marcela Acosta Chávez, Jes1s de maeslria La ARIC en las Cañadas de la Selva Lacandona 
Lectura de un proceso organizativo. capitulo 11 
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La comunidad en su conjunto ha trabajado mucho en el ámbito de la 

educación formal. Hasta la fecha han podido renovar su escuela tres veces. con 

materiales cada vez mas apropiados y duraderos Pero sólo cuentan con pnmana 

en el lugar, por lo que s1 sus h1¡os quieren seguir estudiando tienen tres opciones. 

y cabe la pos1b1lidad de que los ¡óvenes no regresen a la comunidad, lo que 

1mpl1ca que la educación es un factor de expulsión de ¡óvenes Las opciones son 

1) Mandar a sus h1¡os a la comunidad de San Qu1ntin. a 30 minutos de distancia 

de la comunidad Un tiempo fue una alternativa, porque en la actualidad ya no. 

porque aunque aquí hay una telesecundana. desde que se 1nic1ó el conflicto 

armado. el gobierno federal instaló aquí uno de los cuarteles militares mas 

grandes de la zona. lo que ha trastocado la vida cot1d1ana y comunitaria del 

lugar. la prost1tuc1ón. alcoholismo. drogad1cc1ón. desintegración familiar. ya es lo 

mas común aquí. por lo que esta opción se desecha. casi automat1camente. 

2) Enviar a sus h1¡os a estudiar a la cabecera municipal. Ocos1ngo, que dista de la 

comunidad ocho tiaras de camino en transporte colectivo Aquí los padres 

deben buscar un lugar dónde se hospede el hí¡o y cubrir sus necesidades, 

bas1cas y de educación. lo cual resulta una carga muy pesada, por lo limitado 

de sus ingresos económicos 

3) Internar a los 111ños en una escuela en Guadala¡ara. aquí no se les cobra a los 

padres n1 hospeda¡e, 111 alimentación, ni colegiatura, los padres sólo se encargan 

de trasladarlos hasta las puertas del internado, así como de recogerlos en 

vacaciones o al terminar el ciclo escolar. Difícilmente los padres pueden pagar el 

traslado en vacaciones. por lo que solo veran a sus hi¡os hasta que terminen las 

clases Dadas estas "venta¡as". la mayoría de los padres de familia se han 

inclinado por esta opción. La oportunidad, aunque limitada se abre 

principalmente para los varones 

Para las niñas t1ay una posibilidad de seguir estudiando, aunque no todos 

los padres están de acuerdo conque ellas salgan. La opción para ellas es un 

internado d1ng1do por mon¡as. Dentro de internado las religiosas se encargan de 

enseñarles algunas téc111cas para curdar hortalizas y principios de economía 

doméstica. Pero su formación escolar corre a cargo de una escuela de gobierno; 



~~-~~-~!'? __ .!~-------------------~-- ---·----------·---·~ 1 ]() 

las niñas acuden aquí con uniforme oficial, por lo que tienen que quitarse su 

vestimenta tradicional; y una vez de regreso al internado se vuelven a poner su 

ropa tradicional. 

En este punto cabe hacer una reflexión, sobre todo entrelazarla con el 

apartado de la vestimenta, que se vio en el capitulo anterior. Ahí se vio cómo sólo 

las mujeres portan el vestido tradicional, y como los hombres no, y una vez que 

ellas se encuentran fuera de la comunidad, y se tienen que desenvolver en el 

mundo no indígena, fuera del ámbito religioso. ellas deben cambiar su vestido 

tradicional que las diferencia de otras alumnas por el uniforme. que tiene 

precisamente la función de homogeneizar a la población. 

Comité de Salud 

Esta comisión la integran un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal y 

cuatro promotores de salud. dos hombres y dos mujeres, quienes deben saber 

leer y escribir. Objetivo: Atender a la comunidad y brindarles los primeros auxilios. 

y para ello ha recibido cursos en la cabecera municipal. Cuando es tiempo de 

campañas de vacunación van a recoger la dotación de vacunas a la cabecera 

municipal y se encargan de vacunar a los niños; durante esta campaña también 

los pesan y miden Los encargados de este comité cuidan el espacio 

acondicionado corno clinica 241 

En casos de urgencia. en la comunidad cercana, San Quintín, hay una pista 

aérea. y s1 lo sol1c1tan una avioneta puede trasladar al enfermo hacia la cabecera 

municipal Si el paciente no cuenta con los recursos para cubrir el costo de este 

transporte. y s1 tiene alguna cabeza de ganado la tendrá que vender,242 pero si no 

tiene esta posibilidad la comunidad coopera para ello. Además del costo de 

pasa¡e. se debe considerar el costo de la hospitalización, medicinas y 

manutención de los acompañantes del enfermo. 

'"Este comité surgió entre los años de 1993 y 1994 Algunos de los requ1s1tos para tener el cargo 
son sabor leer y escribir en español 
:•:Una avioneta puede transportar cinco pasa¡eros El costo de su boleto es de $800 00; pero si es 
un v1a¡e de urgencia y no se completan los pasa¡eros, el costo por este tipo de viajes es de 
$4000 OO. lo que vale una res. pero s1 ésta es rematada dada la premura de la situación su precio 
tiende a ser menor Precios para tulio del 2001 
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Aquí se puede ver que aunque la comunidad cuente con promotores de 

salud, los cuales han sido formados en hospitales, su formación es mínima y en 

casos más graves difícilmente podrán ayudar. 

Comité de Agua Potable 

La com1s1ón la integran un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. 

Objetivo Coordinar los traba¡os para que la comunidad tenga agua. En todas las 

casas se cuenta con una llave, de la cual toman y distribuyen de acuerdo a sus 

necesidades. cocina. lavandería, limpieza en general. 

Esta com1s1ón limpia cada mes el tanque que recibe y distribuye el vital 

liquido. que se trae de un manantial u o¡o de agua, el cual está a 6 km. de 

distancia de asentamiento humano o zona urbana: dicho comité le da 

mantenimiento al tanque. tubería y llaves de cada casa. 

Para la celebración del dia de la Santa Cruz (3 de mayo), este comité se 

coordina con el Caporal para la festividad religiosa, que está estrechamente ligada 

con el agua. 

Comisión de Derechos Humanos 

Son tres los promotores quienes integran la comisión, que por lo regular también 

son catequistas, deben saber leer y escribir. Los comisionados reciben instrucción 

sobre derechos humanos en el Comité fray Pedro Lorenzo de la Nada. ubicado en 

la cabecera municipal Ahi se les enseña a conocer todo lo relacionado a sus 

derechos humanos, así como en la forma de enfrentar y documentar un problema 

¡urid1co 

Este comité se constituyó en 1995 a raiz del conflicto militar en la zona. En 

la comunidad hubo una reunión donde se juntó mucha gente de varias 

comunidades, de d1st1ntas etnias y religiones (tzeltales, tojolabales y tzotziles: 

presbiterianos. pentecostales, carismáticos): se unieron por la necesidad de 

organizarse para saber qué hacer si los militares entraban en sus comunidades. 

En una asamblea se acordó que todas las comunidades, aunque tengan diferente 



IJ2 

religión deberán estar unrdas. para no pelear entre ellas mismas y así defender a 

sus respectivas comunidades. sobre todo de los militares. 

Los cursos han ayudado a los tzeltales no sólo para enfrentar el problema 

de la mi11tarizac1ón y a conocer sus derechos humanos, sino también para conocer 

sus garantías const1tuc1onales como ciudadanos mexicanos. 

Como los integrantes de esta comisión también son catequistas, se puede 

decir que aqu1 también se percibe el espíritu de cambio iniciado en el Concilio 

Vaticano 11 y la Sab1duria India. En primer lugar. por el carácter incluyente de la 

Sabiduría que los hermana el cris!lanismo; no se hace diferencia alguna si se trata 

de defender los derechos humanos de alguien que no es católico o bien pertenece 

a otra organrzac1ón 

Comité de Luz Eléctrica243 

Integrantes. presidente. secretario, tesorero y un vocal. Objetivo: Hacer las 

instalaciones necesarias en cada casa para tener luz eléctrica. Recoger los 

recibos de luz. recolectar el dinero y pagar los consumos en las oficinas de la 

Compañia de Luz. ésta paga el pasa¡e del encargado. 

La luz eléctrica entró a la comunidad dos años después del levantamiento 

armado. Pero todavia son muchos los problemas que hacen que el nu1do eléctrico 

no sea constante. como las fuertes lluvias acompañadas de rayos, que muchas 

veces queman torres de cables o /os transformadores. Repararlos es muy tardado, 

pues la geografía que dificulta las reparaciones, por ello todavía es muy común 

que en la comunidad se sigan utilizando velas o lámparas sordas. 

Comité de Teléfono 

La linea te/efónrca fue instalada en el año 2000, por lo que también fue a partir de 

este año que se formó la comisión. Sólo hay un teléfono para toda la comunidad, 

el encargado. en el que recae la comisión, es el dueño del lugar donde se instaló 

'"" Después del 1 de enero de 1994 llegó a la zona una dotación de celdas solares para que 
tuvieran luz. mas adelante la luz llegó por cable. pero era sobre lodo para los cuarteles que se 
estaban instalando en la zona. como el de la Garrucha y San Qu1nlín. a todo esto los tzellales del 
lugar se organizaron para pedir el serv1c10 lamb1én para sus comunidades. después de eslo en 
Betarna cuenta con el serv1c10 
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la linea. Él es quien da los recados. avisa a quien tiene una llamada, divide el total 

del recibo entre quienes usaron el aparato y también es él quien se encarga de ir 

hasta la cabecera municipal a pagar el recibo. El costo del pasaje lo paga la 

comunidad 

Reflexión 

En este largo desglose de los diferentes niveles que constituyen la organización 

cívico/religiosa en Betania. se puede ver que son el resultado de asambleas donde 

la comunidad discute. expone lo que piensa, lo que necesita. lo que quiere. esto 

no es otra cosa que poner en acción su cultura; también dadas las particularidades 

ellas son un e1emplo de las fronteras simbólicas que los diferencian de otras 

comunidades Es la asamblea comunal el lugar donde convergen los 

pensarrnentos de a comunidad para saber que camino tomaran para el futuro. Es 

también el lugar que da leg1t1m1dad al traba¡o colectivo. donde se sanciona y 

premia la labor de todos aquellos que desempeñan un cargo La asamblea es en 

síntesis el lugar mas 1nt1mo donde se localiza el seno la comunidad y donde la 

1dent1dad res1denc1al emerge y se confronta con otras formas de organización 

comunitaria. otras formas de pensar y ver el mundo. 

Es mucho el traba¡o que han realizado y que si bien la comunidad en general 

esta satisfecha de su traba¡o. no obstante. saben que aún falta mucho por hacer. 

Se saben poseedores de una gran riqueza, pues tienen a Dios, pero por otro lado 

son muy pobres y esta todavía le1os el momento de tener satisfechas sus 

necesidades bas1cas. como bien lo expresa Manuel Aguilar Hernandez, 

catequista. promotor de derechos humanos, asesor de la ARIC y representante del 

Pueblo Creyente: 

Somos neos porque tenemos a Dios, tenemos tierra para trabajar, 

tenemos brazos para trabajar, también que estamos todos juntos en 

la comunidad. Pero también creo que somos pobres porque no 

tenemos dinero. ni suficiente alimentación, tampoco buena salud, ni 

como atendernos s1 llegaramos a tener alguna enfermedad grave; 



tampoco tenemos licenciados o 

problemas. no conocemos bien 

abogados para resolver los 

nuestros derechos. no hay 

educación, apenas tenemos la primaria, yo pienso que esa es la 

pobreza. pobreza de capital, de salud, pobreza de no conocer todos 

nuestros derechos 244 

Por otro lado, en esta reflexión antenor surge de un tzeltal que conoce 

su sociedad y la sociedad nacional Sabe donde pertenece. quiénes son ese 

Nosotros. lo que tienen. lo que t1acen en comunidad; esa religión que los 

acompaña por siempre y que les da cohesión y fuerza para construir una 

historia común. que tiene un lugar dónde reproducirse, cultural y 

biológicamente hablando, pero sobre todo. que en contraste con la sociedad 

moderna. no tienen acceso al bienestar social como los Otros, el 

conocimiento de los derechos sociales. económicos y políticos que deben 

tener porque también ellos son parte de la nación mexicana en su conjunto. 

Su sentido de pertenencia está bien claro son tzeltales mexicanos, lo cual 

implica también tener acceso a esos derechos, sin dejar de ser tzeltales, sino 

que lo Otros reconozcan que dentro de esta Nación hay una diversidad que 

es parte de la configuración de la identidad de la Nación mexicana. 

4. 3. Fiesta Patronal, san Antonio de Padua: Religión y Cultura 

la Fiesta 

l.l4 

Según Eugenio Maurer, es posible que cuando los españoles llegaron a estas 

tierras vieron que "todos los servicios que a sus dioses hacian no eran por otro fin 

ni para otra cosa sino para que les diesen salud y vida y mantenimientos [ ... ] 

Celebran grandes comilonas, acompañadas de bebidas embriagantes, y de 

danzas llenas de colorido y de sacrificios humanos".245 

Para Maurer las fiestas dedicadas al protector o santo patrón de la 

comunidad han sido una de las tradiciones que se han conservado hasta la 

,..., Entrevista con Manuel Hernández Aguilar. Betania, julio de 1999. 
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Para Maurer las fiestas dedicadas al protector o santo patrón de la 

comunidad han sido una de las tradiciones que se han conservado hasta la 

actualidad, posiblemente esto se deba a que cuando los m1s1oneros llegaron a 

estas tierras. aprovecharon algunos de los elementos utilizados por los nativos 

para hacer mas atractivo el culto católico. de esta manera incorporaron a éste la 

mus1ca. el canto y las representaciones dramáticas. Esto ayudó a que los recién 

convertidos as1st1eran a la 1gles1a. aunque. "no evitó que se conservaran muchos 

de los contenidos religiosos mesoamericanos. cubiertos por las formas culturales 

cristianas" ''" 

Muchos siglos /1an pasado desde que los primeros m1s1oneros observaron 

las fest1v1dades de los pueblos originales. por lo tanto deben ser muy diferentes, 

sobre todo s1 se recuerda la práctica de sacrificios humanos, el calendario ritual 

varió. en fin es otra la realidad 

Servir a los santos conlleva un gran compromiso, y que de realizar bien el 

traba¡o. la comunidad le otorgara reconoc1m1ento al servidor por su labor, 

tratando/o con deferencia En este sentido Betan1a no se diferencia de las demás 

comunidades tzeltales Aqu1. la fiesta del santo patrón san Antonio de Padua, es 

el 13 de ¡unio, durante esta. la comunidad realiza el ritual de cambio de servicios 

comunitarios 

El feste¡o se va preparando con un novenario (nueve días continuos de 

rezar el rosario). para culminar con tres dias de intensa actividad religiosa, entre 

música. cantos. incienso. comida y baile Termina un ciclo e 1nic1a otro. Sale el 

Capitán ¡unto con sus ayudantes para delegar a otros la responsabilidad del 

s1gu1enle ciclo de fiestas día de muertos o lodos santos. virgen de Guadalupe, 

Navidad, año nuevo, santos reyes, fundación de la comunidad, Candelaria. Sin 

olvidar las civ1cas día de la bandera. día de la madre, entre otras 

Cuando vemos la organización polil1co/relig1osa de la comunidad de Ocxuc, 

vemos que los gastos que tienen que derogar un cargo-habiente pueden ser muy 

altos, tanto que es necesario que "descansen" durante un tiempo para que 

traba¡en y puedan pagar las deudas que contrajeron cuando desempeñaron su 

'""Alfredo López Aust1n. Breve histona de la tradición religiosa mesoamericana, p 96. 
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cargo (ver anexo 2). En Betania esto no ocurre, pues toda la comunidad coopera 

en los gastos de la fiesta: velas, incienso, bebidas, papel picado para el adorno de 

la ermita. En esta comunidad s1 la persona que sirve a la comunidad bajo el cargo 

de Caporal no cuenta con los recursos suficientes. los gastos se dividen entre toda 

la comunidad, ademas. existe una forma de prever algunos gastos mayores, como 

lo es el platillo principal. que lo ofrece el comité del ganado de la 1gles1a 

Durante la fiesta patronal. se sacrifica una de las reses del comité del 

ganado de la Iglesia. que se ha comprado con el dinero de todos y también todos 

han trabajado en su cuidado. Cabe mencionar, que como la mayor parte de los 

indígenas del país y no sólo de los tzeltales. los de Betania comen poca carne, 

sobre todo de res, y el dia de fiesta patronal es uno de esos pocos días en los que 

toda la comunidad va a comer la carne de esa res ofrendada a san Antonio. 

La organización y cohesión de los tzeltales de Betania se ponen de 

manifiesto durante la realización de los festejos al santo patrón. En este sentido 

vemos que la fiesta rel1g1osa es una buena oportunidad donde por medio del 

trabaio comun afloran los consensos, de lo contrario no se podria llevar a buen 

término una fest1v1dad tan compleja como esta, y si hay diferencias estas no son 

tan significativas como para alterar el trabajo del comun. 

Apropiación del santo patrón 

Como ya he mencionado, la mayoria de los tzeltales que fundaron Betania 

provienen del rancho la Martinica. Segun cuenta Alfredo Aguilar, un día varios 

hermanos salieron de caza. cuando uno de los perros que llevaban se metió a una 

cueva; y como no lo podían dejar tuvieron que entrar por él; cual va a ser su 

sorpresa que ahí encontraron a su verdadero santo patrón. Era una escultura 

tallada en piedra, y como vieron que se parecía a san Antonio de Padua, asi lo 

nombraron Pero un dia llegó al rancho una mujer llamada Esther, quien al verlo 

en la iglesia. les sugirió cambiarles lo que para ella era sólo una "piedra", por el 

santo que ellos consideran es el verdadero san Antonio de Padua. 

Este es el relato que cuenta Alfredo con mucha pena, pues así fue como 

perdieron al verdadero patrón de la comunidad y les trajeron a este san Antonio de 
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Padua; pero ellos ya lo han adoptado corno su patrón y no escatiman alegría para 

festejarlo en su día. Tiempo después. cuando los tzeltales de la Martinica salen 

hacia las Cañadas y fundan Betania. se llevan al santo con ellos. 

Esta historia del santo patrón verdadero va muy ligada con la creencia 

generalizada entre los tzeltales. con respecto a que los cerros o montañas tienen 

vida; pues en ellas tiene frutos buenos para la vida, de ellas viene el agua tan 

necesaria En las montañas viven los dioses que cuidan, pero también los que 

castigan 247 Por esto. los tzeltales de Betania consideran que la primera escultura 

encontrada en la cueva era el verdadero santo patrón. 

Sacrificio y comunión 
(Primer día) 
Como ya se expuso en párrafos anteriores. la comunidad se empieza a preparar 

para la fiesta a san Antonio de Padua con un novenario; el último día de éste, la 

comunidad ya no se retira a sus casas. pasan a la casa e¡1dal a esperar. 

acompañados con música de marimba. que den las 12 de la noche para entrar. en 

el primer minuto del dia 13. a cantarle la mañanitas al santo patrón Entre incienso 

y cohetes sacarán al santo patrón para que sea testigo del inicio de la fiesta. que 

durante tres días tendran a la comunidad fuera del traba¡o cotidiano. 

El baile inaugural se prolonga hasta las primeras horas de siguiente día, y 

aún asi. una com1s1ón se enfiló hacia el potrero al despuntar el alba para traer la 

res que se sacnf1caria a las puertas de la ermita Aquí los están esperando 

ancianos. adultos. ¡óvenes y niños que bromean durante todo el tiempo que dura 

el ritual. desde que el animal es traído del potrero hasta que se reparten su carne. 

A cada fam1l1a le tocará su ración de acuerdo al número de miembros, sin 

importar su edad, de esta manera el 111ño que nació el día anterior ya tendrá su 

porción Además. s1 la familia tiene v1s1tas, también a éstas se les toma en cuenta 

a la hora de la d1stribuc1ón Mientras tanto, las mujeres ya estarán preparando el 

nixtamal para las tortillas y los condimentos para la carne, que deberán tener lista 

a la hora de la comida 

"' Cfr, Eugenio Maurer. los tseltales, pp 114 y 226 
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Un bombo.246 tocado en las puertas de la ermita anuncia que ya es hora de 

comer Todas las familias empiezan a acarrear utensilios y los alimentos: carne en 

caldo con achiote. tortillas y café. hacra la casa comunal Así llega el momento en 

que todas las familias se reuniran para compartir los alimentos en honor al santo 

patrón 

Este prrmer día de celebracrón concluye con un gran baile a ritmo de 

marrmba. De las comunrdades cercanas se llegan tzeltales de todas las edades; 

lrstos para convrvrr un rato Los ancranos cuentan que cuando estaban en las 

fincas. la únrca música que acompañaba sus ceremonras era con flauta y violín. 

Esto ya cambró aquí en la comunrdad. donde la gente pudo ahorrar y cooperar 

para comprar una marrmba Hasta la fiesta de 1998. tos jóvenes no habían 

exterrorrzado ninguna oprnrón para que se cambiara. pero para 1999, como ta 

comunrdad ya contaba con electrrcrdad. sugrrreron que para la fiesta de este año 

se traiera un grupo musical con instrumentos modernos. guitarra, bajo, batería, 

teclados. como lo hacen en otras comunrdades. Pero las autoridades no lo 

permrtreron. porque ello rmplrcaba un gasto extra y era drnero que no tenían (al 

menos no para ello) Los Jóvenes sugirreron, para solucronar ese problema, que se 

prdrera cooperación entre toda la comunrdad; consejo que las autoridades no 

aceptaron. porque, según ellos, el festejo seria mas un negocio que algo sagrado 

--entendiendo por sagrado todo lo que esta dedicado a Jos santos dioses, al santo 

patrón. que estan en estrecha relacrón con lo divino--. 

Srn un argumento que se opusiera al de las autoridades, por Jo que los 

¡ovenes tendrían que esperar a que las autoridades aceptaran el cambio. Para las 

autorrdades este cambio no tenia razón de ser, "cuando haya razón se cambiara, 

cuando no. no. No estamos en contra del cambro, pues es parte de Ja vida de los 

pueblos, pero por el momento la música que tenemos nos basta".249 Para junio del 

2001. la comunrdad festejó a san Antonio música moderna. 

'""' El bombo. en ocasiones especiales, además de servir como un medro de comunicación, para 
hacer algún llamado a la población, en este caso. también sirve para abrir un espacio en el dla, un 
~spac10 ritual, mientras que las actividades cotidianas se suspenden 
-'

49 Entrevista con Manuel Hernández Agurlar. autoridad de Betania. julio de 1996 



La fiesta de san Antonio también es tiempo de abrir las puertas de la 

comunidad, de recibir a parientes, conocer a nuevos miembros familiares, pues 

durante un año muchas parejas se han unido en matrimonio, también han nacido 

otros tantos niños. por ello es buen tiempo de ponerse al día de los 

acontec1m1entos ram1ilares y comunitarios. La música es un elemento 

1mprescind1ble durante las fiestas de los tzeltales, exalta la alegria del feste¡o y 

acompaña en todo momento los rituales. 

Vida y Mov1m1ento 
Segundo Día 

De nuevo la act1v1dad empieza con las primeras luces del amanecer. Los hombres 

se apresuran a preparar el escenario para representar el ritual del Caracol. Este se 

lleva a cabo frente a la ermita. donde instalan un altar con las cuatro santas 

banderas. una en cada esquina; de ellas. dos representan a la comunidad y dos al 

santo patrón En el centro del altar se coloca una cruz, a un lado de ella una nauta 

y en el otro 1nc1enso Alrededor del altar se acomodan unas mesas y bancos. 

Mientras tanto. al final de la calle, ya se preparan unos ¡inetes, todo ellos ¡óvenes, 

que a determinada orden pasan a todo galope, dando vanas vueltas alrededor del 

primer monta¡e Cuando han terminado de pasar los ¡1netes, una parte de los 

presentes. los hombres e 1nv1tados, toman asiento en las bancas para tomar café y 

pan En todo momento un nautín y un pequeño tambor acompañan a los 

comensales 

En esta representación convergen una sene de símbolos que de acuerdo 

con Víctor Turner, pueden ser "objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, 

gestos y unidades espaciales, en un contexto ritual". 250 El caracol es un simbo/o 

que contiene a su vez otros símbolos. Los que están colocados en el altar o 

corazón del caracol representan su religiosidad, su historia, su cultura. 

Envolviendo a este centro están algunos pilares culturales que se han ido 

=Viciar Turner, La selva de los simbo/os. p 2. 
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transformando más rápido que los del centro: todo ello quedaría incompleto si no 

estuviera presente el hombre. autor de esos cambios. 

El ritual del caracol se representa en todas las comunidades tzeflales de la 

región. se lleva a cabo de acuerdo a su propio calendario de festejos. tiene 

algunas vanacrones. como por ejemplo, en la mayoría de las comunidades no 

rntervrenen caballos en la representación, sino que es la comunidad la que da 

vueltas alrededor del afiar Según Manuel Hernández Agurlar. para los tzeltales 

este ritual srgnrfica el caminar de su pueblo, porque "un pueblo que se detiene. es 

un pueblo que muere" "' Dentro de la tradición mesoamericana el caracol es uno 

de los símbolos más socorridos. él está presente en las representaciones de 

Quetzalcoátl 

Una partrcularrdad de esta representación, que la hace ser propia de 

Betania es su celebración durante los festejos a san Antonio de Padua; también 

están presentes las banderas del santo y de la comunidad en el altar, otra 

singularidad son los irnetes que participan sólo se ve aqui, mientras que en otras 

comunidades la gente es la que pasa caminando alrededor de lo que para ellos 

representa el caracol 

Estas particularidades en Betania están relacionadas con la historia de la 

comunidad Sr hay algo por lo que Betania se ha distinguido en la zona es por 

estar organizada, tanto que por ello han conseguido el apoyo gubernamental en 

proyectos productivos. lo que les ha posibilitado tener acceso a créditos para la 

adqu1s1c1ón de ganado. la comunidad cuenta con un buen número de cabezas de 

ganado mayor y equino. de aquí la presencia de estos animales en el ritual. 

Entre el Cielo y la Tierra 
(Tercer dia) 
El festejo de este día rnicra a media tarde, con el sol que empieza a declinar la 

comunidad acude para iniciar el ritual más largo de los que se realizan durante la 

festividad del santo patrón. El punto de encuentro es la ermita. Con una oración y 

tomando las santas banderas de san Antonio de Padua y de la comunidad, las 
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autoridades encabezan una peregrinación que se dirigirá a la casa del Caporal; al 

llegar. éste saluda a los presentes y se dispone a entregar la dotación de velas, 

cirros, cohetes. 1nc1enso. sin faltar los adornos de plástico picado que llenarán de 

color lo alto de la ermita 

Una vez que el Caporal se ha incorporado al contingente todos marchan 

rumbo a un pequeño santuario en la entrada de la comunidad. conocido como el 

Tepeyacc1to. ahí se encuentra una pequeña imagen de la virgen de Guadalupe. 

donde una com1s1ón de ¡óvenes espera a los peregrinos con palmas recién 

cortadas de la selva Con una oración. 1nc1enso y música todos saludan a la 

virgen. al terminar. se disponen a regresar al punto de salida la ermita 

Mientras esto ocurre la noche empieza a caer y la comunidad en pleno se 

dispone a presenciar el cambio de Capitanes en la ermita La comunidad que de 

manera ordenada entra al pequeño recinto de norte a sur, las mu¡eres de lado 

derecho los hombres del 1zqu1erdo En la misma ub1cac1ón que tienen en el altar 

principal san Antonio de Padua y la virgen de Guadalupe Las autoridades se 

ubican frente al altar de oriente a poniente Frente a éstas están hincados los 

Capitanes y sus esposas y las Madrecitas. ellos con los estandartes que indican 

su ¡erarquia y ellas sólo con su tra¡e trad1c1onal Mientras tanto. un grupo de 

musiqueros se d1v1de en dos de lado oriente de la ermita están los que tocan los 

instrumentos de tipo precolombino como la nauta de carrizo. bombo y caracol. 

Mientras que en el poniente los que tocan instrumentos hispánicos como del 

acordeón. guitarra y contraba¡o 

De manera coordinada y una orden de la autoridad vanos cohetes truenan 

en el exterior El 1nc1enso sume el lugar por un momento en las tinieblas. 1lum1nado 

sólo por los cmos del altar y las velas que los cargo-habientes sostienen entre sus 

manos Mientras tanto las autoridades toman las banderas para recorrer las 

cabezas de los Capitanes y las Madrecitas. Hacia un lado y de regreso. Después 

el tuhunel posa sobre los hombros de cada uno la Santa Cruz; a su vez éstos 

besan con fervor el cruc1fi¡o La música se escucha durante todo el acto, un grupo 

a la vez Aunque al final. cuando el ritual llega a un clímax de alegría y devoción, 

·"'' Entrevista a Manuel Hernandez Agu1lar. Betania. ¡uho de 1998 



todos tañen sus instrumentos al mismo tiempo. En estos momentos se pide al 

cielo les ayude para que puedan cumplir con su servicio. 

El acto termina con un baile. Los asistentes abren paso para que los 

Capitanes se acomoden a lo largo del recinto, norte a sur, y en parejas, sin 

tocarse. bailan al ntmo de la marimba. El baile dura unos cuantos minutos, y al 

terminar la comunidad les aplaude. para agradecer a los que terminan por su 

trabajo y animan a los que inician 

La transferencia del cargo termina con el baile de Jos Capitanes, por lo que 

después la comunidad se dispone a salir en orden rumbo a la casa ejidal, para 

1nic1ar otra noche de baile que se prolongará hasta la madrugada del siguiente día, 

cuando ya se den por terrrnnadas las festividades con una oración. 

En este capitulo hemos hecho un recuento de los factores que hacen de 

Betania una comunidad diferente de otras comunidades tzeltales, aspecto que ha 

quedado de manifiesto en los su organización interna y queda ejemplificado en el 

esquema 2. rrnsmo que se puede comparar con el anexo 2. Pero sobre todo, en 

este apartado. tambrén hemos podido percatarnos de la presencia de un factor 

central en su 1dent1dad étnica: su religión 

La fiesta abre un tiempo y espacio donde convergen aspectos propios de su 

cultura con los de sus formas peculiares de organización. De ahí la importancia de 

detallar la fiesta patronal, no sólo por cubnr un requisito etnográfico, sino porque 

ella es el espacio ideal para la expos1c1ón de estas dos manifestaciones. Esto 

ocurre no sólo en Betania sino en todas las comunidades tzeltales, de aquí que 

concluyamos que la d1ferenc1ac1ón que conlleva la identidad residencial no afecta 

de manera s1gnificat1va uno de los elementos centrales de su identidad étnica: la 

religión; mientras que algunos de sus pilares culturales, como la indumentaria, las 

pautas rnatnmoniales, pueden tener algunas variaciones. 

Lo que podemos ver es, entonces, que la identidad residencial responde a 

una necesidad propia de los pueblos indios para organizar su vida, desplegar su 

cultura y sobrevivir, adaptándose a los nuevos tiempos sin dejar de ser tzeltal. 



CalJilulo_ !I/ 14.l 

Reflexión 
Varios fueron los motivos que me llevaron a analizar la organización civico-

religiosa en Betania 1) Porque por medio de ella se pueden ver plasmada las 

ideas. sent1m1entos. necesidades. agradec1m1ento a los santos. en fin su cultura y 

religión se ve desplegada en su forma peculiar de organizarse. es ahí donde 

expresan su etrnc1dad, pero tamb1en le 1mpnmen un sello característico que los 

lleva a d1ferenc1arse de otros tzeltales. y ser tzeltales de Betania. 2) Porque en ella 

se ven de manera tangible y concreta algunos elementos simbólicos propios de los 

betanios. que me indica parte del proceso de configuración de su 1dent1dad 

res1denc1al 3) Que la organización es un resultado del quehacer cultural, y como 

creación social y humana. los betarnos con¡ugan tanto las cuestiones de tipo 

práctico. útiles para solucionar necesidades materiales. asi como las de tipo 

espmtual y s1mbóllco. importantes para mantenerse en constante relación con lo 

sagrado 4) Por ello la comurndad ha permanecido unida, lo que ha hecho posible 

que ¡untos caminen y sea posible continuar con el proyecto de vida que de manera 

común van realizando los betan1os. lo cual es digno de tomar en cuenta por lo 

d1fic1I de las circunstancias económicas. políticas y sociales en que los betanios 

construyen su historia 

En su organización están presentes cargos de diferente índole. Ella "es un 

producto de la con¡ugac1ón de diferentes elementos en un mismo proceso 

h1stónco desde la trad1c1ón indígena manifiesta en algunos cargos religiosos y 

festivos". 252 También están presentes aquellas que son el enlace legal, y son un 

puente que relacionan la orga111zac1ón interna de la comunidad con la 

admi111strac1ón gubernamental 

Quien desempeñe alguna labor dentro de su organización está obligado a 

rendir cuentas de su traba¡o ante la asamblea, pues en ellos recae una parte del 

peso de la cohesión. segundad y permanencia de ta comunidad. 

La convergencia y con¡ugac1ón de los dos niveles de su organización 

interna se pueden ver durante la fiesta patronal, momento máximo de la expresión 

""' Xóch1tl Leyva Solano, "Estructura y organización social", p. 381. 
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de su cosmovisión. cultura y religiosidad. sin olvidar aquellas particularidades que 

se desprenden de su histona y en un territorio propio. 

De acuerdo con lo antenor, es de vital 1mportanc1a aclarar que la identidad 

residencial no implica a1slam1ento. sino que ella indica las fronteras internas y la 

diversidad que hay dentro de una gran unidad cultural. Identidad residencial no es 

ostras1smo. pues el contacto con el extenor. con los Otros no se pierde. y durante 

la fiesta patronal la comunidad abre sus puertas para rec1b1r a los panentes que 

viven fuera. se renuevan los lazos de parentesco con las buenas o malas noticias; 

es también un momento de conocer a los nuevos miembros de la familia. Es 

tiempo de recibir también a 1nv1tados no 1ndigenas. a quienes con gusto les 

muestran su trabajo. sus logros. su organización. la cual desplegarán durante los 

días que dure la celebración en honor al santo patrón 

De todo esto. no debemos deiar de resaltar que lo cambios en el seno de la 

Iglesia católica. ocasionados por el Concilio Vaticano 11. fungió como catalizador 

para que se abneran espacios para. por un lado. que la misma Iglesia hiciera una 

reflexión y autocritica sobre las formas antiguas de relacionarse con sus feligreses 

y que se diera la oportunidad de un dialogo postergado por siglos entre esta 

institución y los pueblos indios. y a partir de entonces la Iglesia considerará a los 

1ndigenas como suietos h1stóncos. lo cual me lleva a pensar que también hubo 

cambios en la conc1enc1a de los suietos. que repercutió en su autoestima. para de 

aqui re1v1nd1carse como pueblos md1os. Todo esta transformación traería una serie 

de cambios que se refleian en su organización civ1co-rellg1osa comunitaria y en los 

diferentes movunientos sociales etnopolit1cos. y con uno de ellos terminaríamos el 

siglo. el abanderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por sus 

alcances internacionales obligó a las autoridades gubernamentales volver a 

discutir la problemática indígena. y aunque los resultados no han sido 

satisfactorios para los pueblos indios; lo importante es seguir insistiendo que el 

problema no se ha solucionado 



caeitulo IV 

Otro de los aspectos s1grnficat1vos para los pueblos indios con la realización 

de dicho Conc1ho. es que la Iglesia católica253 abandona la idea exclusivista y 

colonial de que Dios llegó a estas tierras con los europeos. sino que ese ser 

supremo llámese Dios. Cristo o C/JU/ Tatic D1v1no Padre ya se había revelado 

ante ellos Lo anterior nos remite a la idea de Durkhe1m, en el sentido de que "en 

el fondo no existen rehg1ones falsas. Todas son verdaderas a su modo, todas 

responden. aunque de maneras diferentes. a condiciones dadas de la ex1stenc1a 

humana· 2~ 

D1cl1os cambios eran urgentes, pues las antiguas formas de llevar la 

palabra del Evangelio prop1c1aba que los conversos no se identificaran con la 

religión católica. por lo que se propiciaba el abandono de las filas de católicos. 255 

Es en este sentido que era urgente una nueva generación de catequistas para 

lograr el cambio Junto con la ordenación de tuhúneletic servidores/mediadores. 

que no sólo cubrieran los vacíos en las comunidades por la falta de curas, que 

estos fung1nan como la punta de lanza en la formación de nuevos lideres 

indígenas así como los pilares para el surgimiento de la teología india. 

·"' Aunque hay que tomar las reservas de caso y considerar que dentro de esta 1nst1tuc1ón hay un 
~~número de corrientes e intereses teológicos 
·· Em1le Durkhe1m. Formas elementales de fa vida religiosa. p 9 
." ...... "> Para darnos una ligera idea de cómo es que la Iglesia católica fue perdiendo miembros, Rosalva 
Aida Hernandez nos dice que fue hacia 1920 se fundó la primera 1g/es1a protestante en la región 
fronteriza dcl estado de Chiapas. siete décadas mas tarde. el casi una cuarta parte de la población 
de la zona se reconocia como no católico. mientras que poco más del 20 % dijeron no tener 
ninguna rellg1ón Incluso. para 1990 en algunos rnunic1p1os, la población era mayontanamente no 
católica Clr "De la sierra a la selva •. pp 414-15, en Juan Pedro V1queira y Mano Humberto Ruz, 
Chiapas Los rumbos de otra h1stona 
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Anexo I 

Ritu11I de l;1 co1111111id11d !Jet;111Ü1 en el ojo de .7glUJ 

l11tmd11c·ció11 

l.:1 cm111111id:uf dC' /Jt•t:111i:1 est:í inte¡:r:u/;1 en su 11111ymú1 por mozos urigliwrios del 

r;¡11cho l.:1 Jl/¡¡rti11íci1, 1111111icipio de Ocosin¡:o. Según c1w11t:m los propios bet:mios, 

ch1r:mt1• muclw tiempo. di' l<Jb<J l¡¡¡st¡¡ 1'}86 dt'}ilron dt• celebr;¡r l¡¡s pri11c1iJillt•s 

tiest:1s re/J);íos:1s: c·omo pill"il d:1r culto il /Jios en los cerros, t•11 los <ljtJS de ilgUi/, en 

l¡¡s 111ilp;1s, en los 11;1ci111h•11tos; t:1111poco se ce/ebmb11 /¡¡ limd:Jción del l'j/do, ni 111 

benc/ÍCÍÓll de lil (i·uz (} dt• i/~~/11/il l'i/Sil. 

1:'11 l;1 co111u11id;ul 110 /Ílt' sino llilst:1 l<J<J:.! que /¡¡ ¡.:ente se juntó p11m lonlilr 

il<'Ut'f'do y lwcer 11n11 .~mn ce!t•br:ll'ió11 t'll el N:1ci111ie11/o del 11rroyo i\fac¡¡bi/, que es el 

<!i" de :1gu;1 qui· :J/i1111•11t;111l 1:fido y i¡ut• st• ubic:1 :J/ norte del e;iao. 

Hst11 Ct'lt•brnci<Íll ..,,. ()/:~:/llizó COI/ el pe11s:1111ie11/o de 111/0S CIUl/lfOS illlCÍill/OS 

<'(}// u11:1s cu:111t11s 11111i1•n's.fu11to C(}ll /;1s :111torichules dt4 t'.li'do. l,;1 /ies/11 st• celebm 

pri11c1iJ.'ll11w11te /lilf<'I ¡11•dirle ¡wrdán ;1 los S:111tos Dioses /l[1j¡1h11 del cerro ¿,:wto y 

dt.'f .. i..,:·11110 11.-u·i1111i. 111/o dt•I .-1g11,·1. /Jt.! ... 't/JUt!s ~";e or.1.fa111'z«1111;í...i,· tocl.-1viu u1u1 íls;uublt.·W de /;1 

cm111111id11d sohre l"s tmb;1fos que se v;111 11 re11/íz11r y sobn• l11s cos¡¡s que se v;111 ¡¡ 

c"mpmr. s"hr<' t'I ;minlill que se Vi/11111wcesit:1r p:1r:1 l;1 celebmció11. 

l·i11•ro11 tres /;1s pn:wnlils des1:~11;ul;1s p;1m or¡;m1iz¡¡r 111 fiest11, e/f¡¡s li1r11¡¡¡/J;m 

1:1 co1111:'1ú11 de'! :1,i;u11 ¡1ot;1h/1• Ric'iirdo Ag11i/:1r ,fimém•?., 11/iguel fkrmíndez G¡¡rc1{1 y 

Arturo ller11:irult•?. /,on'nzo. Se reunieron d11r:J11te dos oc;1sio11es, el 11 y :.!5 de 

11m·i1•111brt' st' n•unienm i111·it:1ro11 e/os 1·en.>s ¡¡ un¡¡ reunión ¡¡ estos hombres y 

111/l}t'rc'S t•n los clú1s 11 _1 • :.!5 de 1101'ie111bre 199:.!. 

,·l,:t'.·111/ IJU-:.·t /JE l'RINCll'A/,ES 

El l'resiclt•11ft• clt• /;1 comL'>ió11 Rimrclo Aguil:1r Jimé11ez se puso de pié y lwbló 

en esta lornu1: 

l h'rrwmos, uslt•di'S son mu;'t.•res 111:1yores que yo y ustedes que son 

:111torid:ules de 1111estr:i comunidml les pido el perdón a nombre de nuestro Dios 

sobrt' est¡¡ reunión, lt•s quiero pl:1lil<1r lo que vij1111/o con el :1lbmii/, los dos v/Ínos 

<flll' h1m:111g11em110 :1g:1rrilbii :1¡:11i1, el :1lbmiil se preocupó mucho y preguntó: 
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iCreen ustl'des qm• este cerro S:mto y este ojo dl• ;1gu;1 si til'nen gu¡¡rdiillws? 

iS:1ben ustedes que I¡¡ S;111t;1 /lf,1dre Tierrn se l1.1br1:1 que d¡¡r/e un buen 

bomdo? 

¿}l;1/Jr;í entre ustedes que no conf/;111 que est;1 :1¡.:u¡¡ 110 lleglll.' /J¡¡st;1 111 

comunid¡¡d?. Adl'm:ís qué religión proft.•s.1n ustedes nos pn:ifunt:1b;1. Por eso 

/Jerm.uws si l't11110s 11 celebr;ir 1:1 fiestil cómo le w1111os ;1 l¡¡¡cer, qué cosils se 

necesit:1ni111 y qué df¡¡s l;1 1·;1111os ;1 celebr;ir. Quiero que todos juntos lo pensl'mos, 

después junt;1remos los pensillnientos. 

Pl.ENARIO: 

Uno por uno comenz;1ron ;1 decir los pens;111Jientos de cwd¡¡ ¡.:rupo, pero ;1 

timil de cuent;1s todos l¡¡¡/Jl;1b;111 ZtfWiles y todos c•st;1/mn sorprendidos par l;1s cos¡¡s 

quL• '11111 1'/sto ¡¡ntes. A~tfunos de los prescmlt's se ;1card¡¡ron dt• I¡¡ ¡.:mn trt1gL•di;1 qul' 

le sucedió l;1 colom':1 el Pmdo /';1c;1y:1I, cwu1Cio murió 111uch;1 gente sobre un brote de 

.,,tf1J•1 que s;i/e del cerro: t¡¡111/Jién que en el r;111c/w M;1rtli1im /¡¡¡/Ji;¡ ¡.:r:mdc•s temores 

porque c;1</;1 ;uio cu;llro ;11n~1-os crecú111 den¡¡¡siiido; t;unbién pl;llic;1ro11 cón10 en el 

r¡¡ncho ~:·111t;1 ll/;1rú1 de n•pt•nfl• se ;1p;1¡.:ó el ;1¡.:1m del ;1rrr~1·0 donde IWCl' y y¡¡ no 

tienen dónde ton¡¡¡r el ;1gw1. Estos lug;1n•s todos son del nwnic1¡1io Ocosli1go. 

Después s1:~11ieron l1i1bl;uulo los princ1iH1les 11cerc¡¡ de l;1s ofrend:1s que se le 

l'illl ;1ot'recer11 los S¡¡ntos Diosl's 11;u:1/Ju. /i'l regulo lwy que okecerlo unici111wnte 

t'll los dú1s 1·it•nu•s. este di¡¡ est;í cons;1¡.:r;1do p¡¡r;1 ot'rc!cer cwilquil•r nog:1lo :1 los 

s:1ntos Dioses 11 Í1.J':1/Ju, pues sólo los l'iernes est:ín ubiert¡¡s lus puertas de los cerros, 

dt• /;1s c.·uei·¡¡s, de los <.?jos de u¡.:w1, y t;1111bién ¡¡ l;1 S;111t;i film/re Tierm. Por eso l¡¡¡y 

que pre¡J;Jrur.i · org1111iz;1rse con esus ofi-em/;1s: 

;1) lf¡¡y que nwtur una de los cerdos que tenemos en con11ín y que esté todo 

bonito. A~í todo entero lo 1·11111os ¡¡ enterr¡¡r, solo se suc:111 los intestinos. 

b) lf¡¡y qul' compr;ir cw1tro 1·e/:1s #r;uull'S m:ís :!b c/Jims, dos de/;¡ ¡.:nmdes y 

trece de /;1s chilws St' 1w1 :1 encender en el ojo de ¡¡gu;1, l¡¡s otms dos 

¡.:mndes m;ís trl'ce chims se 1·;m ¡¡ encemk•r t;unbíén en d tanque de:1g11.1 

el dí¡¡ s.1/mdo. 

e) l/¡¡y que comprnr seis docem1s cohetes y un kilo pomo inciensa. 
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d) l/;1y qut• compmr dos mjetil/¡¡s cigm-ros, ww de cerillos y dos botel/;1s 

11éct;1r de ms:1s (bebidu de los Dioses). 

e) l/;1y que /J¡¡n•r c1wtro tortillit;1s, c11:1tro tost;u/;1s dulces, un 1·¡¡so mmo, 

e/os bolit¡¡s ele c<1nw con u11.-1 t¡¡z¡1 de c;ildo. 

!) l/¡¡_1· que /¡¡¡ct!r d(}s fat¡¡ Li·uz. u110 p;im cuid;irel ojo de ¡¡gu¡¡ y el otro ¡mr¡¡ 

cuic/;1r el t;inque. 

A ¡J;Jrte de todo esto st• (IJ;~;111izó nuís tod;wí;1 /;1 fiest;1 pilm que I¡¡ conwnid;1d 

esté ¡J/egn•: 

. ·l.!>'.·IM/JLEA 

1. l/¡¡y e/U<' nwt.-1r um1 res ¡¡ /;1s que tenemos <'n c01111ín pum qUl' 

cmm1111os como costumbre en el dí¡¡ s;ib;1do . 

. , Que se compren tn•s mj.-1s de tmgo, 15 p;u¡ueft•s cig;1rros, 6 bols;1s 

g;1/let<1s y um1s bols¡¡s dulces. 

3. fl¡¡y que nwt.-1r 8 g.-11fim1s .-1 l¡¡s que tenemos l'n com1ín piim que 1:1 

co111<111 ¡¡ los que l'ó/11 ¡¡ ofrecer el re¡:;1lo ;1 los .!>':mios Dioses 

Hi¡j¡¡/Ju. 

4. Se 1·;111 los cw1tro estwul<1rtes de nuestro s;mto p.-1trón s;in Antonio 

de l'.uhm. St• 1·;111 .-1 los que toc;m los tmubon•s y fl:111t;1, y el coro 

CO// susguifWTó/S. 

5. Que se lwg.-1 u1w ¡¡s;1111blw geneml p;1r;1 que todos juntos veamos 

por cuántos hombres y cu;ínt;1s mujeres se tienen que ir plim el 

ofrt>cin11á1to dt• /;1s ofrend;is. 

6. ft/uy de nwdru¡:;ul¡¡ pilm el dí:1 s;ib.1do que se pong.111 1111¡¡ vela 

<'llct•1ulicl;i y ;ulorm1r/;1s con llores ti lWdll um1 de l;is ll:ll"es de to11ms 

dt' ¡¡gu¡¡ con c¡uienes le corresponden . 

illuy pronto comenz¡¡ron con los pl;mfl•;1111ientos sobre los puntos ¡¡ quién le toe¡¡ 

inliJnm1r, t•n especi¡¡I ¡¡ I¡¡ ofrend;i ¡¡los S;intos Dioses f!'¡¡j¡¡l111. Todos en silencio l;i 

co11111niclml ¡mm recibir /;1 bonit;1 explimción de los princip11les, ck•spués se 

preguntó si lwbí;1 11~~u1¡¡1 d11d;1 o si ;ilguien est;1b;1 inconforme ¡¡cerc;1 de es/e 

pl•ns;1111itmto de los princ1¡J;Jlt•s hombres y m11jeres. Dl•spués respondió el grupo de 

es/u 111í111er¡¡: 
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"Todos los pens;1mitmtos dt• nm•stros 11myorcs y ;111/orid¡¡des de /¡¡ comunid¡¡c/ 

iiprolmmos que se /¡¡¡¡.:;m todus tal como ellos lo lum progr¡¡¡m1do, nadil es nullo si 

nosotros to1m1111os 1•n serio t•s/¡¡ s¡¡bidunli de los ;wc1i1110s ·: 

Al10m lwy que orgunix;1r ;1 /;1s 11111jen•s y ¡¡ los hombres que se l'illl u 

necesililr ¡mm c.'1</;1 tmlmjo y st•n·icios; /;1111/Jién el tmb¡¡jo de los musiqueros del 

/;1111bor y /:1 17;111/;1; d grupo /Nlm /us lmnclems; d.~rupo pur;1 mutur el bonito cerdo 

¡mm /¡¡ ofrt'mf¡¡; el grupo ¡N1r;1 111;1/;1r l:1s ocho g;1//Ji¡¡¡s; t•/ grupo p¡¡m quenlilr los 

cohetes: el grupo ¡mm qut•111;1r t'/ ¡)()111; el grupo p;1m el coro; el ¿:nrpo p;11<1 /¡¡¡cer el 

/1<~1·0 e11 dor1<!t• S<' l'lltierru /¡¡ okem/;1 de los Dioses. 

/,;111wyorú1 de los /10111/Jres se e11mrg;1 de hilcer el tmlmjo ¡mm 11111/;1r /;1 res y 

dtfilr todo listo pilm 1:1s1;~11ie111t•11wrimw: ;1de111ds queremos que todil /¡¡ co111u111ü:1d 

este lwcie11do ;1lgo el 111L•m10 dú1 que st• 1·;111 ;1 okect•r /;1s okem/;1s. Los comisio11¡¡dos 

¡¡¡¡m /;1 fit•st;1 ti1ero11.¡.¡ pcr~mrws, i11c/1~1·t.'lldo cm1tro nirios. 

Y.lERJY..!:,';i.l!B!Aff,"fiJllA !2!;.'JA Ff_f:,:'j]jj 

lii1 est;1 m:1fi¡¡¡¡¡¡ muy de m:ulrug;u/;1 se re1111iero11 en/¡¡ ermi/¡¡ ;1 tod;1s /;1s persorws .1 

quienes tiu•ro11 rwmbmc/¡¡s piim t;1/t•s tmb:¡jos y sen•icios ;1 1:1 ce/ebmción. Antes de 

tonwr l'I cm11i110 un c¡¡tequist¡¡ /117.0 111w oración piim /;1.mlida, después salieron con 

los est;11u/;1r/t•s y pronto co111e11x:1ro11 ;1 toc;1r los t;unbores y /;¡ f/;111/;1, junto con 

estos s:llió el coro c:wtaru/o y liis much;u:/¡¡¡s lle1·:1b:w quermwdo el po111 con el 

copa/; ¡¡I m1:,·1110 til'mpo t•111pt•x;1ro11 ;1 quenlilr los cohetes. Así tireron avanz¡¡ncfo 

poco ;1 poco h¡¡st;1 llegar¡¡ ojo de ¡¡gu¡¡. 

lLECiLl/JA.tJ/. OJO DE AUUA 

CimtiJrl/ll' st• 1•;w llegm1do /;1 genlt.', 11110 por 11110 Sl' 1·;111 forrwmdo en fi/¡¡ pam p;isar 

y s;1/ud¡¡r con respeto ;1 /;1 S;111t;1 Crux, luego /;1 besan. ftf;ís tarde se dio 1111 tiempo 

¡mm tomar,.¡ pozo/. /Jespués co111e11?.ilro11 los lrilbujos que le correspondes ;1 c:1d,1 

grupo de /10111/Jres y mujeres .• Siguieron tocm1do los /¡¡mbores y/;¡ flm1t;1, l"i/11/Ó el 

coro y dos de los ;111ci:111os C¡¡r/os Agui/¡¡r U.1rci;1 y ll/;mue/ Pérez Ruiz, encendil•ron 

dt'11 en orde11 tod;1s l;1s 1·e/¡¡s, trece ve/¡¡s chic;1sju1110 cor1 las¿:randes. 

Como ;1 /;1s tres de /;1 tarde cmuulo y¡¡ L'Sl;1b;1 todo listo, el 01poml hizo 1111 

ll:111wdo: 
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l/ernu111os <1cérquense m;ís, en este 1110nwnto i;u11os :1 cm11enz;1r /¡¡ t'11frl'g:1 

de /¡¡s ofrend<1s ¡¡ nuestro S;mtos Dioses A 'l1<íi<1!11J del cerro s¡¡nto y del •?ÍO de ag1m; 

por fill'or, que se <1/i11t'11 bien los i11strume11/os, que te11¡;1111 b1wm1 bmz¡¡ el cop¡¡/ del 

pom; c¡ue se organicen los /10mbn•s_1· /¡¡s mujeres p;m1 tmer /¡¡s ufi-e11d<1s; c¡ue estd11 

los est;1m/;1rtes junto ;1 /u~1·0, ¡¡/wm c•s d 1110111t•11to i111port;1111t• p;im t'scudmr d 

pas:ui• de /;1.'>i1¡;md<1 /Jib/f;1. Ue11es1:~ :!,5-1.¡. 

En St'l.filic/;1 _,.,. /1;·!i<'ron /¡¡s ot'rend<1s, y mit•ntms 11•11/;w t•st;ib;w tocwndo de 

n11e1 ·o los f ;w1bon•s y/¡¡ /l;iut;i, t'Sf iÍll c;mf;mdo el .~rupo ele coro, /;1s dos mudlilclws 

c¡11t•1mm l'l ¡m111 y otros c¡1Jc•m;1/xm los cohetes, ¡¡/rt'dedor dl'l lu~n1 todos en pit! p;im 

recibir l;is ofre11d;1s; los dos ;mci:111os se pusieron de pit· en el cuudro de l¡¡s 

b;111dems y t•l 111/Jtint•I (st'nidor) /t•ni¡¡ put•sto /¡¡ S;1gr;1t/¡¡ esto/¡¡, Cu¡¡¡1t/o /¡¡s ofremk1s 

_ .... , t•st;ib;111 junto ;1 hoyo. 1;·ípid;1men1t• /¡¡ cubrieron con los t•st;111d<1rtes s<1gr;1t/os, 

dentro ele este gr.-111 sonido dt' i11str11me11tosy cantos los dos ;mci;wos se pusieron dt• 

rodi/111 p;1r11 rez;1r 1111¡¡ omcinn. todo sc• escuclwlm su;weme11/t>, esf¡¡/J¡¡¡nos muy 

t.'// U JCÍ< JlliUÍO .. ';. 

URc._l('l(ÍLY DJ:,:_1,_Q.'i-:.IN(o'ldfYQ,)' 

.~imto J'¡¡tfrl' /Jios I I :·uiihu dl'I cl'rro s;mto, 

dl'I ojo de ¡¡g¡¡¡¡ s;wto, 

dt• /¡¡ .~';111t<1 ilfilClrt' 1i'erm, 

dt' los 1mim11!tw s11h-;!ft's de l11s grmufes 111011tmi;Js y de tod¡¡ /¡¡ l11111wnid<1d 

.. '-.'tJiior escuch.·1111i l'OZ, 

p<'l'dmw nu:,· p1xwdos y los pec¡¡dos de mi pueblo. 

Acomp.-üi.-uws por dmu!t• tWlllÍlilmos en el tmb;ljo de md¡¡ dú1 o e11 1111 p;1seo 

lwcf;1 otm comwu'cl.-1tl, 

lm¡;;w .-11111 h1tlo todos m¡¡/es cit.• los c;u11i110s. 

Con todo nuestro comznn les entre¡;11111os hoy en tus m;mos est¡¡s ofre11dlls 

que te11t•mos prt'p;11-;{(/¡¡, 

recib¡¡n con conli:wzu. s<1boreenlos y esperamos que les gusten 

&'mci11s S;111tos /Jioses Ah :'lj¡¡/w por lo recibiclo de las ofrendas que hemos 

entreg;l(/o. 

Amén. 

--------~-------
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ENTNHú'A_llE l~·IS OFRENDAS EN El. O.JO DH ú'UA 

Se entregó un bonito cerdo prt'¡mmdoy bien te11did;1 con hoj,1s el fondo del hoyo. 

Se l'llfreg;1ro11 l¡¡s tortillitlls, dos bolit11s de c.wr11e co11111w t11cit¡¡ de c¡¡ldo. 

St• e11lrt!t:•1ro11 l¡¡s tostmlitlls de dulce cm1 un rnso de c¡¡c;10. 

Uno di' los ;111c1ú11os tomó d co¡ml de pom y sopló el humo del pom por tod¡¡ 

/¡¡ ¡mrf{' di• ;uft•ntm dl'I lu~HJ. Oumdo y¡¡ est¡¡/J;1 todo termÍlwdo t¡¡p¡¡ron /;1 ofrend¡¡ 

<'011 hru:·1s ¡¡ /¡¡ pllrte dt' ;1rrilm, l;1 :1trm·es¡¡ron unos p¡¡los sobre el/¡¡ y después I¡¡ 

pusieron pit·dmsy tierr;1 . 

.-l/ //11¡¡/ c/e tod¡¡ 1•st:1 l'/Jlrt'J:tl, los dos :mcitmos besllron, ;1/ mismo tiempo, ;1 /¡¡ 

S:111t¡¡ i\f¡¡dre '//"erm. HI tu/uínel besó/¡¡ mimo de los ;mci;mos, de I¡¡ mism11 form¡¡ se 

/¡¡ bes11ron ;1 él. t;m1hi1;n hes:iron su esto/¡¡ sllgr¡¡d;1. 

lff.~JJ/ición dd:LSi.WtilÜJ!z 

El tu/11í11e/ to111á medio 1 ~·1so de s¡¡ngre de /¡¡s 1icti11ms s1icrific¡¡das y la mezcló con 

un 1·11so ele y¡¡//l'I s11ichi111 nios, en e/111 /;1 be11dfjo /;¡ cruz, ;wnque y¡¡ est;1b;1 

be11decit/;1 por los :111c1ú11os. /Je.,pmfs el tu/11í11el rezó ww omció11: 

1'11dre S;111to. 

dunio de tod;1 /11 m1tumk•z¡¡, 

eluerio ele tod;1s /;is cultums, 

perdmw mis P<'<'tl<Íos, 

t.•scucllil nu:,· pl'ticiones t'n medio de est¡¡ gr;m celebración, 

bendice est:1 cruz y bendice a tod¡¡ /;1 comum<J¡¡d por este dia t.111 solemne y 

co11s;1¡.; r-·u/o ... 

Después de /:1 bendición el tul11í11el bes¡¡ l;1 cruz, ;1tr;ís de él ve111/m /os dermís. 

/Je nue1·0 el :mcitmo dermmó ww cop11 111;ís del y¡¡/el s11ic/ui11 Dios ,1 /¡¡ S¡¡nt;1 llhrdre 

1/erm. ;1/ pié de /¡¡ cruz. De /;1 mism11 1m111em ¡msó dernmmndo otro un vaso en 

md¡¡ m1cimíento de ¡¡gu;1, 111 firwl se repllrtió el sobr;mte ¡¡todos los presentes. 

Comid;1 ¡¡t'llcml en el m'o de :igu¡¡ 

Cu;uulo y11 est;1/m todo servido en l;1s t;1z11s, uno por uno fueron p¡¡sando ,1 torm1r 

lll/ll. Dentro de esf¡¡ co11vive11ci;1 p;1s;1ro11 ¡¡ rep¡¡rfir um1s cop;1s 11uís de /;1 bebicJ¡¡. 

/Jespues hombres y mujeres lel'tlllttrron todos los tmstes plim ;1se;1r el lugllr. 

,._ 
r .:-· 

TE2l~ CON \ 
·-·;;'º~ 



Anexo 1 153 

!:"I regf't'SO il /¡¡ COlllllllid11d 

Como 11 /;1s tres de 111 t11rc/1• tom11111os el c;1111i110 de f't'J:l"l'So 11 111 co111111Jid11d )'todos 

µ11s;11110s 11 prese11t11r 1111t•stro rt•speto 11 lii Si111/11 Cruz. El /r;1yecto del cm11i1w rws 

/lt.•1·ó cm;i <'<'rc11 de tres lwms. Ctwndo 1·em[1111os enlrillufo en l;1 co111u11id;1CI y¡¡ se 

es/¡¡/¡¡¡ ocultillufo el sol. J,;1 c11tmd11 ti1eºm11y ho11i111 y con mucho respeto lws/11 111 

er111it11. /Jc•.,¡m1•s un c\·1/1•quL~/11 hizo Ullil omción: 

6'1w·i11s /';u/re .~:·mto por l;1 /leg11d;1 de eslt• grupo. 

¡wrdo11;1 si hi(I' 11lgo 1111J/o de lo c¡ue hicinws. 

110 &~fes est;1 c11111u11i<l;ul, 

iJco111¡Níii¡¡/,·1 .. ,,,~ie111pre lJll su c:11111i1;1r. 

A111ti11. 

~';í/JiidO_,_B'gJll/IÍO dí;1_flf:_/j_t•s/¡¡ 

/:"s/11 111111i111111 se 1ulor1111ro11 con llores tod11s l11s ll11l'es y touws de 11gu¡¡ de /¡¡ 

co111u11id1ul, se les puso um1 1·el11 e11a'11Úidi1. 

l imw 11 /:1s 11111•1'<' di• /;1 111;11/m111 S<' reunió 111 co111u11id11d en /¡¡ er111it11, /11s 

c11s;1s 111 dL'.f•1r1111 tod11s cermd¡¡s, l11s llll{feres lr111[111 tod;is l11s cos;1s que /11 v;m 11 

11t•c1•sit11r p11r;1 /;1 ties/11 1•11 el t111u¡ut'. 11si como /;1s o//;1s y otros tmsft•s. l';1C/11 tl1111ili11 

le h11 /ol'i/do u1111 porcicin dt• c;1n1e de res según el 111í111ero de tl1111i/i;1. Pii/'il todo ello 

los esposos t11111biá1;1y11d;1ro1111 sus esposils µ111•1lle1'ó1r11 los nirlos y 11irfas . 

• '/alic/11 c/¡:J;1_&wil;1 

Antes de c11111i1111r lwcü1 el /¡¡nque, /¡¡ co111u11id;u/, junio con 1111 c<Jtequist<J, rezó una 

omcián, después /J11blá el l';1pomly /;1 co111isió11 del ¡¡gu;1 pot¡¡b/e: 

"l/enmuws 1·m11os ;1 s¡¡/ir todos juntos pero poco 11 poco rws v;11110s co11 los 

miios. /;1 m1111111it/;u/ /;1 l/e1·1111 11 dl'lm1te tod¡¡s /11s b;111dems y los f¡¡m/Jores como 

g11ü1 ': Toc/;1s liis cos¡¡s :~e l/e1·;1ru11 en orúe11 /¡¡s flores, los cohetes~ el ¡mm, Jos 

p;u¡uetes de cig;1rros l11s bo/s;1s de ,i;11/let11s, /;1s bo/s;1s de dulces, /;is c;y';1s de tmgo, /;1 

111;1rimb;1 y /¡¡s ofrt'm/;1s de/¡¡ /:>';111til ftf¡¡dre 1i'erri1; el comzón de/¡¡ res, /;1s tortillas, 

el c11c;w )' utms nuís. !.os hombres c'ilrg<Jru11 /11 cruz ;1/ hombro lmst11 el t;111que. De /;1 

cm111111id;u/ ;1/ t1mqu<' son 200 metros. 
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Ugg11d.1 al tmu¡ue 

Cwmdo y11 est11l1i1 tod11 /;1 comu11ici11d /¡¡s mqieres de c11d11 li1111ili;1 come11z;1ro11 11 

prender /11 lumbre. Los hombres arregl11b1111 con flores t•I t;11u1ue, los dos ¡¡¡1ci;mos 

t11111bié11 e11ce11diero11 en orden las trecl' 1·el;1s pt!</11<'1h1s y otms dos gm11des. 

También pusieron 111m l'e!it11 ence11dici;1 e11 /¡¡s cu11tro esq11i1ws del tmu¡uey después 

hicieron 1111 hoyo pl'qtwlio por donde St' t•nterr;1riÍ11 l11s ofrt'l1d11s. 7()(/o el lit•mpo 

est;i toc;mdo 11111¡¡¡rimb11. Jos tumbares y <'SfiÍ11 c;wt1mdo t'1 coro. 

/<./1treg11 de okt•11c/;1s 

Como 11 /11s dos ele 111 t11rde se t'llf reg;iro11 los reg;1los 11 l;i S;wt11 /lliUlrt• n·erm, se 

11cerc11ro11 tod11 /;1 co1111wic/11d /mcü1 el t;mqut•. Los dos 1mci¡¡11us rt'z11ro11 u1111 

01~1c1ó11, lmb/;uulo ;11 Dios Ah i1j;1h11 dt• l;1 S;mt;1 1\f;ufrt! 1i't•rr;1. t/1 ese nwme11to que 

tiem/J/11 111 t ierm por el gmn sonido de /;1 n¡¡¡ri111b11, t11111bores, guit11rr11s y c;mtos. Se 

hicieron tocio 1:i;mil como en t'/ ojo de ;1g1w. Después hubo l;1 gmn comil/;1ge11em/,111 

1111~'<1110 tiempo St' r<'¡111rlit"r<m um1s cop11s l;1 bebic/¡¡, /¡¡111/Jié11 /11s,i;¡¡/let11s Jos cig11rros 

y Jos dulcl's. 

/J:1ile clt" los Prii1cip;iltt§ 

Cu:mdo _1 ·;1 /¡¡¡bf;111 ter111im1do todos 11 comer, el grupo de los pri11cip;1/es, hombres y 

mtl)t'rt'S. b;ú/ó. lJ;ii/:1rm1 p.1rej;i por p.1rej;i y e11tmro11 .1lguw1s so/ter,1s p;ira 

;1cmnp;11i:1r 11 /os hombres que 110 pudieron e11tr.1r con sus espos;1s. 

l~·IR'/1Cl/~4Nl_"f.~' DI;'/. /JA!l.E::· 

l/OJ\l/JRI:~'· 

('¡¡r/os Agui/;1r C;1rcú1 

J\/;umt•r Pért•z Ruiz 

Siln:·mo r\t;ui/;1r llermindt'z 

Aurclio .. \t;ui/¡¡r llermímlez 

.Jiménez 

ller111e11egildo Ag1111.-1r llerlliÍlldez 

Gó111ez 

2 

3 

4 

5 

ll/U.IERKS' 

Vicenta Pérez l/erl/iÍlldez 

Clam ,/Ji11é11ez Ruíz 

Dolores Ruíz Her11ií11dez 

A11it;1 Hermi11dez 

01r/of¡¡ V;izquez 

, .. __ T't:SIS CON 
r· ~:~.~~J!_E 9nIGEN 
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.!11lid11 Méndl'z l.on•11zo 

Nicol;1s llerruíndl'Z Aguiliir 

llerminde?. 

01rlos Aguiliir Hermíndez 

6 

7 

8 
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A11reli;1 f/ermí11dez.limé11ez 

1l/;mí1 Pérez 

Solediid flermíndez ,/iménez 

Este b;1ile es como 1111;1 complemento de liis ofrend;is de los .!:>';111tos Dioses 

Ah i¡iiilm. Tod11 l11 co1111111idiid ;iplmule por el bonito b;1i/e. Después comenzó el b11ile 

p11r11 todos losjríi'enes solteros y soltems. 

fureso 111;1 er111it;1 

!';1 L'r;111 /;1s c1111/ro de /;1 t11rde c111111do l;i co1111111i<l;1d tom11de111/l'l'O d c.w11i110 h;ist;1 

/;1 1•r111it11, se liJr11111ro11 otr11 vez ;isi co1110 1·ü1iero11 en l;1 11w1/111u1. N;ic/ie est;1/JU 

hormcho, los hombres g1wrd;iro11 tod;1s l11s cos11s s¡¡gmd;is de /;1 er111it;1, después 1111 

c11/eq11ist11hizo1111<1 omción por los di.7s de liest11 y se hizo 1111 clesl'i/11so después. 

f;.-1 cle;,11eclic/;1 

SI' reunió de 1we1·0 to</;1 /¡¡ comunid;id p;1r;1 lir1a/iz;1r con 1111 gr;111 b11ile l;1 

cdebmción y todos est;1lmn con el ;í11i1110 de b;1i/11r ¡¡, A /;is 11 de l;1 noche se dio el 

clesmnso tim1I. 

!.os escritores del rit11;il fi1ero11: C11r/os Agui/¡¡r f/ermindez (Tulnínel = Senidor) y 

Jlf¡¡rí;1,Ji111é11ez Ruiz (G1tequist;1) 

TESIS CON I 
FALLAD~ O~!GE_!!j 
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Anexo 2 

La organización politrco/rehg1osa de Oxchuc 

Oxchuc es una comunidad tzeltal que se encuentra d1v1d1da en dos ca/pules: Santo 

Tomas (que es el mas importante) y la Trinidad. Su cuerpo de autoridades, que 

tiene a su cargo el gobierno de cada ca/pul, esta integrado de la siguiente manera. 

Los s1gu1entes cuatro cargos. del primer nivel. son eminentemente de tipo 

sagrado. el cuarto de ellos es el único de este primer grupo al que se llega por 

escalafón. mientras que los del segundo nivel y de menor ierarquía se tiene 

acceso exclusivamente por escalafón 756 

1er Grupo 

CATINAB 

Cargo de mayor 1mportanc1a en el ca/pul. Duración en el cargo: vitalicio. El 

elegido es nombrado por los principales de la comunidad. 

Requ1s1tos Ser pnnc1pal o autoridad. Reconocida inclinación religiosa. Moral. 

Enérgico Pulsador Tenga facilidad de palabra, persuasivo. Posee el nagual 

mas poderoso 

Se desempeñara en ceremonias especiales, como orar para que se acabe 1 

alguna desgracia. ya sea sequía o epidemia. Arregla problemas entre 

pnnc1pales 

Tendra un ayudante ok1/-cabil catinab (pies y manos del ca/inab), este 

ayudante tendrá cualidades semejantes a las del catinab. 

CHUYCALE o CHUYCACALE 

Duración en el cargo tres o cuatro años. Tiene un lugar reservado frente al altar 

de los santos Es especialista en asuntos de la Iglesia. Conducen la misa, el 

. rosario. las novenas Dan limpias al edificio, con ayuda de muchachos o mar

/ornas (mayordomos) El mar-toma debe ser soltero, de edad entre .12 o 14 

, años, se necesitan ocho por ca/pul, traen una lanza los días de fiesta. El cargo 

: de éstos dura un año 

"'° Alfonso Villa Ro¡as, "Oganizac1ón política y religiosa", en Etnografía tzeltal de Chiapas, 
modalidades de una cosmov1s1ón prehispánica. pp 23-40 
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DZUNUBIL 

'Este cargo sólo lo pueden ocupar aquellos con un carácter y conocimiento: 

especial. pero aun asi son preparados para el cargo Deben tener solvencia ' 

económica Su moral debe ser reconocida Experto en ntual de la Iglesia. Brujo , 

Pulsador Debe ser agradable y respetable tener buen caracter. Su cargo dura: 

tres o cuatro años Su trabaio esta enfocado a salvaguardar ta moral y buenas i 

costumbres del ca/pul. prna ello usan sus dotes de bru1os y pulsadores. 

Participan en las fiestas patronales 

CAP/TAN CH'UL TATIC 

Cap1tan del d1v1no padre o Santo Tomas. este santo es et principal de Oxchuc ! 

Es el cargo mas costoso. pues hay que desembolsar aproximadamente 

· $400 00 Con este cargo el ind1v1duo alcanza la cúspide de su carrera social. 

pudiendo retirarse después a ta vida privada y ya sólo disfrutar del prestigio 

2º Grupo 

ALCALDE i 
Usa bastón de mando Recolecta fondos para mejoras de la comunidad. I 
Custodia el ca1ualtic o libro sagrado ( el libro lo custodia cada calpul durante un 

año) Con los fondos recolectado comprara Jo necesario para la iglesia, como, 

por eiemplo. una campana Después de desemp-eñar-su--ca~g-o entra en receso 1 
durante dos o tres años _ ~ ... 
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CAPITAN 

: Son dos, uno por cada ca/pul. Cada uno gasta $200 00 Los respectivos : 

; ca/pules comparten los gastos de la fiesta Después de cumplir con su cargo el 1 

· individuo entra en receso por un periodo de dos o tres años. sobre todo para ; 

que pueda trabajar y saldar las deudas que contrajo 
1 

r 
Terminado el descanso de los cargos anteriores podrán 

ocupar el siguiente cargo, pero este ya no es como el primer 

capitán, sino que queda al frente de una fiesta más importante, 

como lo es el de la de la Trinidad, pero inferior a santo Tomás. 

lcoRNALES ! 
1 1 

: Son dos, uno por cada ca/pul Usan bastón de mando. Duración del cargo, un ¡ 
1 

; año. Su trabajo consiste en ver que se cumplan las órdenes, es mandadero de 
1 las autoridades superiores. citan a la gente para realizar obras de carácter¡ 

comunal. efectúan aprehensiones para que se juzgue a la gente s1 es que llevó; 

a cabo algún delito Cuando se termina el cargo, la persona descansa de toda! 

., obligación por un periodo de entre tres y cinco años. 

SINDICOS 1 

, Son dos, uno por cada ca/pul. Usan bastón de mando. Duración del cargo, un j 
año Su trabajo consiste en ver que se cumplan las órdenes, es mandadero. ¡ 
citan a la gente para realizar obras de carácter comunal, efectúan 

aprehensiones para que se Juzgue a la gente s1 es que llevó a cabo algún/ 

delito Cuando se termina el cargo, la persona descansa de toda obligación 

durante tres o cinco años __ j 
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1 y 2 Suben a coma/es 3 y 4 Suben a síndicos 

X-TUL o REJ-ROL (regidores, son 4) 

1) Pa-x-tut 2) Chebal-~tul 3) Yoxba/-x/ul. 4) Xutul-x-tul 

Después de un año ascienden de acuerdo a su jerarquía. Los dos primeros 

pasarán a ser carnales y los dos últimos serán los sindicos. El nombramiento 

para este cargo se designa de la misma manera que para el cargo anterior. 

¡ CAPITAN 

159 

: Este cargo señala el prrnc1p10 de la carrera social ascendente que trae prestigio j 

[y poder Quien es elegido se ocupa de la fiesta de un santo de poca i 
: importancia. al menos 1nferror a Santo Tomás o la Trinidad, por ejemplo san 1 

Sebast1án Los gastos de este cargo no son mayores de $100 o $ 150. La! 

r persona debe tener una edad entre 35 o 40 años. La duración del cargo es de! 

dos a tres años La des1gnac1ón para este cargo se hace luego de que se ¡ 
; ponen de acuerdo el catmab con los chuycacates y los dzunubiles Duración i 

' : dos o tres años 
- . -· -- -- 1 

Fuente Elaboración propia con datos de Alfonso Villa Rojas, Etnografía tzeltat de 

Chiapas Modalidades de una cosmovisión prehispánica. pp. 28-41. 

Un vistazo rápido a la organización político/religiosa de Oxchuc nos 

permitirá ver algunas características y ver que existen diferencias sustanciales 

entre ésta y Betan1a. En Oxchuc hay dos niveles de cargos. En el primero, el más 

importante o alto, se encuentran cuatro cargos de carácter eminentemente 

sagrado, aquí no hay escalafón que valga para poder tener acceso a estos cargos. 

Mientras que en el segundo nivel se encuentran los cargos en los que el escalafón 

si cuenta para poder desempeñarlos. 

Los cargos son designados por las altas autoridades, sin necesidad de una 

asamblea comunal en donde se tome en cuenta el parecer de la comunidad. En 

algunos casos cuando la persona cumple con su cargo durante queda libre de 
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toda obligación oficial, como el caso de capitán chul' tatic, con el que su status de 

principal ya quedó establecido y como tal se le reconoce, por lo que el individuo 

puede retrrarse definitivamente de la vida pública, si lo desea sin la necesidad de 

tener que desempeñar algún cargo 

En Oxchuc una persona empieza a desempeñarse en el sistema de cargos 

ya en edad madura. entre los 35 y 40 años 

Comentario 

Son evidentes las d1ferenc1as en la organización civ1co/rellg1osa en Oxchuc 

y Betania. algunas de ellas que vale la pena mencionar son las s1gu1entes: 

1) En la forma de des1gnac1ón de sus autoridades. Mientras que en Oxchuc la 

persona escogida para el cargo es designada sin que haya un consenso de la 

comunidad en general. en Betania la asamblea tiene un gran peso leg1t1mador 2) 

La edad en que empiezan a traba¡ar para servir a la comunidad es muy diferente: 

Mientras que en Oxcl1uc in1c1an ya en una edad madura. en Betania empiezan a 

los 16 años. en la adolescencia En este sentido cabe mencionar que en Betania 

3) No hay receso entre el desempeño de uno y otro cargo, es más. en Betania 

pueden tener vanos cargos a la vez S1 bien en Oxchuc este "descanso" se da 

sobre todo para que la persona pueda pagar las deudas adquiridas para el 

desempeño de su traba¡o, en Betania s1 un cargo necesita realizar muchos gastos 

(corno el del Caporal), éstos corren por cuenta de toda la comunidad, y ésta 

autoridad solo tiene que coordinar los traba¡os 

Reflexión 

La descripción de la organización interna de Oxchuc no lleva a reflexionar 

1) Que la cultura e identidad están intimamente ligadas, de ahí que no sean 

estáticas. 

2) Que su forma organizativa cívico/religiosa son sólo una forma de expresión de 

su cultura. 

3) Que ser tzeltal no depende de un patrimonio exclusivo, y que de acuerdo a las 

circunstancias históricas, políticas, sociales y ecológicas, tanto nacionales 
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como internacionales. los elementos culturales pueden variar, incluso 

inventarse, reconstruirse. apropiarse. 

4) Que tanto en Oxchuc como en Betania estas formas organizativas se ve la 

relación con el mundo exterior, no indígena, pero adquiere "nuevas 

s1gnificac1ones a partir de su confrontación" Como lo es el caso de los 

Capitanes tanto en Betania como en Oxchuc. Lo que nos hace ver que en la 

conf1gurac1ón de su 1dent1dad étnica los no 1nd1os, los Otros. desempeñan un 

papel importante. y en cuanto a la identidad res1denc1al. los Otros son aquellos 

que estan fuera de los limites de su comunidad. ya sean 1nd1os o no indios 

5) Podernos afirmar. que en los ejemplos que nos sirven como contraste para el 

amil1s1s de la 1dent1dad res1denc1al, ambos conservan el núcleo central de su 

1dent1dad lengua. relig1os1dad. historia. que los t1ace tener un sentido de 

pertenencia a la cultura tzeltal. pero que al mismo tiempo los hace ser 

diferentes de acuerdo al territorio que t1ab1tan. de las c1rcunstanc1as en que 

fundaron sus comunidades. lo cual los identifica como tzeltales. a la vez que se 

d1ferenc1an como tzeltales de Oxchuc y tzeltales de Betania 

6) Las comunidades del pais. sobre todo aquellas de trad1c1ón Mesoamericana, 

nos son grupos aislados, por mas montañas. selvas u otra barrera natural que 

los mantenga ale1ados del resto de la población Es cierto que primero se 

relacionan entre s1. pero en un momento dado se tendran que articular con la 

sociedad nacional y sus 1nst1tuc1ones, pasando a formar un conjunto 

estructurado De aqui que es erróneo "considerarlos como entidades en sí 

Muchos de los nornbrarrnentos de sus cargos nos llevan a pensar en cómo 

dependen de un sistema mayor, lo que explica cómo y porqué se modifican 

estas comunidades y adquieren nuevos caracteres. reapropiandose de ellos, 

de acuerdo a sus necesidades, según su cultura. "Pero al modificarse, 

modifican las relaciones que mantienen en el interior de ese sistema, y con 

ellos todo el sistema Las comunidades indígenas y la sociedad global que las 

contiene, interactúan de tal manera que todo cambio que afecta a las primeras 

afecta también a la segunda, y a la inversa".257 

,., Henr1 Favre, Cambio y continuidad entre los mayas de México ... p. 34. 
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Conclusiones 

El objetivo cenlral de esla 1es1s fue analizar la configuración idenlitaria del lugar de 

res1denc1a de los tzeltales de Betarna, basandome en el concepto de identidad 

res1denc1al acuñado por Miguel Alberto Bartolomé; no obstante y al ver la 

complejidad de problema v1 que ese concepto no me seria suficiente. por lo que 

tuve que apuntalarlo con las ideas tanto de Guillermo Bonfil Batalla como de Jesse 

H1raoka 

Para poder entrar en materia en el primer capítulo tuve que hacer un 

recuento de lo que consideré como los principales teóricos sobre identidad, porque 

según yo considero. la 1dent1dad res1denc1al se configura s1gu1endo un patrón 

surnlar al de la 1dent1dad social y la etnic1dad En este orden de ideas varios 

aspectos llamaron m1 atención uno de ellos es la cond1c1ón necesaria para en la 

que los actores y part1c1pantes del sistema 1dent1tano puedan ser los que son. Y 

que en el caso de nuestro país. las acciones y relaciones entre la sociedad 

nacional o moderna y los pueblos indios es una cond1c1ón sine qua non para su 

respectiva conflgurac1on 1dent1taria. aunque esto no se ve en el esquema de 

G1lberto G1rnénez No obstante. las ideas de este autor me ayudaron a 

comprender la problemática fueron con las que identifica el campo conceptual de 

la 1dent1dad y que en el arnb1to de la 1dent1dad res1denc1al los pude 1dent1ficar, ellos 

son el pnnc1p10 de dlferenc1ac16n. el de integrac16n untlana y el de permanencia. 

De acuerdo con las principales ideas de los estudiosos de la identidad 

considere como 1dent1dad el proceso 1ntersubje!lvo. social e histórico, que en el 

arnb1to de la 1dent1dad res1denc1al dicha 1ntersubjet1v1dad tiene que ver con el sitio 

donde la comunidad expone sus ideas para delinear las formas que deberan 

seguir sus rrnembros. son las ideas emanadas en la asamblea comunal las que 

dan cuerpo a su organización y por lo que la comunidad se da a conocer hacia el 

exterior 

El primer capitulo me tendió las bases para poder entrar en materia y así 

dar una 1nterpretac1ón del fenómeno que me ocupó. Ya en el segundo capitulo 

profundicé en los factores que se conjugaron para posibilitar la fundación de 

Betarna Consideré pertinente hacer este recorrido porque la identidad no se da en 
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el vacío ni aislada, en ella van entremezclados tanto aspectos de tipo sub¡et1vo o 

abstractos como objetivos o concretos. como lo es el territorio; y como lo 

argumenté en este capitulo. para la comu111dad no es sólo un pedazo de tierra, 

sino es una porción de la madre tierra que a ellos les corresponde cuidar. y que 

sobre el van a poder reproducir su cultura Este segundo capitulo me ayudó a ver 

cómo se fueron con¡ugando d1st1ntos elementos para que los antiguos mozos 

colo111zaran tierras nacionales y así se fundaran d1st1ntas e¡1dos en la zona, e¡1dos 

que a lo largo se su vida cot1d1ana y ya con el despliegue cultural de sus 

habitantes se transformó en comu111dad Esta comu111dad que tiene formas 

peculiares de ser. formas en las que me detuve en los capítulos tercero y cuarto. 

En el tercer y cuarto capitulas me centré en la comu111dad tzeltal de Beta111a. 

En el tercero analicé algunos de los principales aspectos de su cultura como lo es 

el tipo de asentamiento. de v1v1enda. su indumentaria. economía La importancia 

de este capitulo radicó en ver la forma en que los beta111os contrastan el pasado 

con el presente. porque ese pasado es su referente al momento de tomar alguna 

dec1s1ón importante para la comu111dad. ya sea incorporar un cambio o bien 

reafirmar lo propio. esto es crucial para seguir las huellas del proceso, porque la 

1dent1dad posee una capacidad de defi111c1ón contrast1va. lo cual es importante 

considerar. en la medida que dicta lo que deben hacer a los diferentes actores 

sociales pertenecientes al grupo, serialando las fronteras que marcan sus 

filiaciones 

De manera paralela a este analis1s, busqué algunos indicios que me 

llevaran a comparar algunas comu111dades tzeltales de los Altos de Chiapas con 

los tzeltales de Betan1a. este e¡erc1c10. lo remití a las notas de pie de página, de 

esta manera busqué la d1vers1dad que existe dentro de una cultura 

La trad1c1ón religiosa es uno de los componentes esenciales del proceso 

1dent1tario y en los beta111os no es la excepción, por lo que me detuve en aspectos 

específicos como las transformaciones en el seno de la Iglesia católica a partir del 

Concilio Vaticano 11 y la teología o sabiduría india; la importancia de esto radica en 

que una vertiente de la Iglesia católica, la que siguió los preceptos de Juan XXIII 

con la realización de ese Concilio, formó a los catequistas lideres que fundaron 
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Betania. y que a la fecha son autoridades no sólo en la comunidad en cuestión 

sino en la región 

Otro aspecto que me interesó resaltar en este capitulo es ver cómo la 

dotación de tierras nacionales a campesinos e 1ndigenas del pais no se debe ver 

sólo como una respuesta gubernamental de repartir tierras a aquellos que la 

solicitasen. sino las formas en el grupo se apropia de el produciendo su cultura. 

con sus formas particulares de cultivar la tierra. de levantar el poblado. de 

orga111zarse para el traba10 común. de vestirse y comportarse de acuerdo a una 

sene de normas por ellos conve111das. todo esto habla de la construcción de su 

t11stona colectiva como beta111os y como tzeltales. Todo esto me llevó a enfocarme 

en el s1gU1ente capitulo en las formas especificas de organizarse y celebrar una de 

las principales fiestas. la patronal. porque en ellas se pone de manifiesto otro de 

los elementos que configuran su 1dent1dad ta religión 

Por lo anterior. los motivos especificas por los que me interese en el 

anal1s1s de la organización civ1co-rel1g1osa en Betan1a 1) Porque por medio de ella 

se pueden ver plasmada las ideas. sent1m1entos. necesidades. agradec1m1ento a 

los santos. en fin su cultura y religión se ve desplegada en su forma peculiar de 

organizarse. es ahi donde expresan su etmc1dad, pero tambien le imprimen un 

sello caractenst1co que los lleva a d1ferenc1arse de otros tzeltales. y ser tzeltales 

de Betania 2) Porque en ella se pueden apreciar de manera más clara algunos 

elementos s1111bóhcos propios de los betan1os. que me 1nd1ca parte del proceso de 

conf1gurac1ón de su 1dent1dad res1denc1al 3) Porque v1 que la organización es un 

resultado del quehacer cultural. y como creación social y humana, los beta111os 

con¡ugan tanto las cuestiones de tipo practico. útiles para solucionar necesidades 

materiales. asi como las de tipo espiritual y simbólico. importantes para 

mantenerse en constante relación con lo sagrado. 4) Que es la asamblea donde 

emergen las ideas que sirven a los miembros de la comunidad como guia para su 

vida presente y futura Ello le ha valido a la comunidad que juntos caminen y sea 

posible continuar con el proyecto de vida. lo cual es digno de tomar en cuenta por 

lo d1fic1I de las c1rcunstanc1as económicas, politicas y sociales en que los betanios 

construyen su historia 
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En su organización están presentes cargos de diferente índole. Ella es un 

producto de la con¡ugac1ón de diferentes elementos en un mismo proceso 

histórico desde la trad1c1ón indígena manifiesta en algunos cargos religiosos y 

festivos". También están presentes aquellas que son el enlace legal, y son un 

puente que relacionan la organrzac1ón interna de la comunidad con la 

adm1rnstrac1ón gubernamental 

La convergencia y con1ugación de los dos niveles de su organización 

interna se pueden ver durante la fiesta patronal, momento máximo de la expresión 

de su cosmov1s1ón. cultura y rellg1os1dad. sin olvidar aquellas particularidades que 

se desprenden de su historia y en un territorio propio. 

De acuerdo con lo anterior. es de vital 1mportanc1a aclarar que la identidad 

residencial no implica a1slamrento. sino que ella 1nd1ca las fronteras internas y la 

d1vers1dad que hay dentro de una gran unidad cultural. Identidad residencial no es 

ostras1smo. pues el contacto con el exterior. con los Otros no se pierde, y durante 

la fiesta patronal la comunidad abre sus puertas para recibir a los parientes que 

viven fuera. se renuevan los lazos de parentesco con las buenas o malas noticias; 

es también un momento de conocer a los nuevos miembros de la familia. Es 

tiempo de recibir también a invitados no indígenas, a quienes con gusto les 

muestran su traba¡o, sus logros. su organización, la cual desplegarán durante los 

dias que dure la celebración en honor al santo patrón 

De todo esto. debo resaltar que lo cambios en el seno de la Iglesia católica, 

ocasionados por el Conc1/10 Vaticano 11, fungió como catalizador para que se 

abrieran espacios para. por un lado, que la misma Iglesia hiciera una reflexión y 

autocrit1ca sobre las formas antiguas de relacionarse con sus feligreses y que se 

diera la oportunidad de un diálogo postergado por siglos entre esta institución y Jos 

pueblos indios. lo cual me llevó a pensar que también hubo cambios en Ja 

conc1enc1a de los su1etos, que repercutió en su autoestima, para de aquí 

re1vind1carse como pueblos indios. Todo esta transformación traería una serie de 

cambios que se refle¡an en su organización cívico-religiosa comunitaria y en Jos 

diferentes mov1m1entos sociales etnopolíticos, y con uno de ellos terminaríamos el 

siglo, el abanderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por sus 
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alcances internacionales obligó a las autoridades gubernamentales volver a 

discutir la problematrca rndigena. y aunque los resultados no han srdo 

satisfactorios para los pueblos rndros. lo importante es segurr rnsrstrendo que el 

problema no se ha solucionado 

Este traba10 !rene vanas lrmrtantes. como la de ser sólo un acercamiento al 

proceso de configuración rdentrtarra resrdencral; la de enfocarse a estudiar una 

sola comunidad y reconozco que seria mas prometedor sr hubiera sido un estudio 

comparativo. pero las practicas de campo durante las vacaciones lrmrtan mucho la 

1nvest1gac1ón Otra lrrrntante es la de descrrbrr algunos de los rituales. Aunque. por 

otro lado reconozco que tiene la 1mportanc1a de aventurarse a explorar de uno de 

los campos mas sensibles y neos de un pais plurrcultural. como lo es Méxrco 

También considero que es una aportación no sólo para el conocrmrento del otro. 

como algo a¡eno. srno de nosotros mismos. como parte de ese binomio 

inseparable que une a los actores sociales de este gran drama nacional. en donde 

la exrstencra de uno es impensable srn la presencia del otro 

Otro aporte que se desprende de este trabajo el de identificar una veta poco 

explorada en la explicación el fenómeno de los movrmrentos etnopoliticos de los 

años sesenta a la fecha es el papel de la teologia o sabiduría india; porque 

aunque ésta busca que los pueblos rndros reflexionen sobre su propia fe, esta 

acción trasciende. y cambia la v1s1ón que tienen ellos sobre si mismos y empiezan 

a rerv1nd1carse como actores de su propia hrstorrcrdad. 

Considero que por este lado se podrá ahondar más en la búsqueda de 

respuestas a un problema tan complejo como lo ese. para no darle tanto peso a la 

rdea de que la teologia de la lrberacrón para la explicación de ese fenómeno. 

Los caminos que tuve que recorrer para presentar esta rnvestrgacrón fueron muy 

diversos El de la practica de campo que me presentó una realidad que en muchos 

de los casos es lastimosa. embriagante y por demás rica. El académico, camino 

no menos sinuoso. que muchas veces me llevó a sentirme en un callejón sin 

salida. pero por fortuna la mayor de las veces hizo que me siguiera asombrando 

de lo que estaba por aprender. 
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