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Desde aproximadamente el aHo 300 d.C. los indígenas mayas del grupo 
lingüfstico tzotzil/tzeltal han vivido del cultivo del malz en las tierras 
altas cubiertas de encino y pino de lo que ahora es Chiapas, el estado de 
Mxico que se localiza más al sur. A pesar de haber sido transformados e 
influenciados continuamente por grandes corrientes de fuerzas pollticas, 
ideológicas y económicas superiores a ellos -primero los toltecas (900- 
:200 d.c.), después los aztecas del grupo lingüistico nahuatl (1300-1521), 
a continuación la colonización espaí'iola, después el desarrollo comercial 
expansionista de Chiapas en el siglo XIX y, ahora, las grandes presiones 
provenientes de la cultura nacional mexicana del siglo XX-, los indigenas 
del grupo lingüfstico tzotzil/tzetzal del área han persistido en Mesoamé- 
rica como grupo humano significativo. En algunos aspectos, son descendien- 
tes de los antiguos mayas. Forman parte de lo que actualmente constituye 
el complejo más numeroso de nativos americanos, próximos entre sf e 
interrelacionados históricamente, sobrevivientes del área mesoamericana. 
En total, los mayas contemporáneos suman unos 3.5 a 4 millones y se encuen - 
tran concentrados en los estados mexicanos de Chiapas, Yucatán y Quintana 
Roo, as1 como en Guatemala, Belice y Honduras. 

Los pueblos tzotzil/tzetzal de Chiapas sólo son una fracción de este 
complejo maya; sin embargo constituyen la mayorfa de la población de unos 
veinte municipios del área central del estado de Chiapas. Viven principal- 
mente del cultivo del malz para subsistir; son artesanos, comerciantes y 
jornaleros en oyeraciones agricolas de posesión mexicana. Por tal razón, 
sobresalen en el contexto socio-económico del área central de Chiapas, 
donde se les considera la "otra" etnia. Su lengua, sus costumbres, su 
forma de vestir y su actitud en general frente al mundo los distingue de 
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10s ladinos, portadores del caudal principal de la cultura mcf 
noparlante del area. 

Sea porque se vea a los pueblos tzotzil/tzetzal c m  un pro 
en desventaja, creado por el "sistema mundial" capitalista; c w  
cie de casta inferior; como un grupo humano minoritario aislado; 
entidades culturales separadas ideológicamente del h d o  
según su propia definición -el pueblo elegido en la tierra de la 
%l/Cristo- es forzoso reconocer algunos hechos fundamentales a 

ellos. ' En primer lugar, constituyen una población minoritar 
ficativa en la región. En segundo lugar, las distintas co 
tzotzíl/tzetzal han reaccionado de m e r a  sorprendentemente dist 
las fuerzas sociales y econóniicas de nuestro tiempo, fuerzas que 
obligado a arrostrar variantes de la cultura occidental. Algunas d 
comunidades dejarán de ser entidades culturales distintas d e n t ~ ~  
generación; otras persistiran, quizás indefinidamente. Finahnt 
medio de cualquier forma de evaluación, cualitativa o cuantitativ 
chamulas hablantes de tzotzil son posibles candidatos a la persist 
Es su historia la que este proyecto de investigacih se propone exp 
registrar, analizar y poner a disposición del público interesado. 

Dentro del grupo tzotzil/tzetzal, los chamulas hablantes de 
son, numérica y simbblicamente hablando, la comunidad indSgena d 
,en el área central de los altos de Chiapas. Con más de 100,000 
tes, tienen la población más grande de cualquiera de los más de i 

municipios de la región con población indígena significativa (más de 1 
$ 

habitantes). Ocupan un municipio extenso (364 kilómetros cuadrado i 
densamente poblado en las tierras altas, llamado San Juan Chamula (5 5 

i 

p 

1 Para el primer punto de vista, dase: Rodolfo Stave 
rtcpects of Agrarian Structure in Mexico", en rarian Probl- 
Movements in Latin Atneri ca (Garden City: % ubleday, 1970), 
Robert Wasserstrm, W t e  Fathers, Red Souls: Indian-Ladino R 
H í  hland Chiapas, 1528-1973 en prensa; e Iinmanuel Vallerstein, 
an8 Future Demise of the ~orfd Ca italist System: Concepts for a 
tive Analysis", Comparative Stud f es in Society and History 16 
387-415. Benjamin Colb describe el segundo en Ethnic Relations P Chiapas HíghLands (Santa e: Muheum of New Mexico, 1966). El 
tema de Gonzalo Aguirre Beltran, Regiones de refu io: el desa 
comunidad y el proceso dominical en mestizo rica (México' 
Nacional Indigenista Interamericano 1967). E. Z. Vogt present 
en "The Genetic Model and Maya dultural Development" en 
cultural de los maya, E. Z. Vo t y A. Ruz eds. (M&x&o: 
Nacional Autónoma de Mexico, l&lk pp. 9-46, El Ltimo descr 
Gossen en Chanulas in the World of t e Sun: T h  ami S ce in 
Tradition (Ca~nbridge : Harvard University Press, g74). 



oyectos d e  investigación 255 

.bitantes aproximadamente). y tambien viven en más de cien cmunidades de 
equeHo o mediano tamaRo (de 200 a 2,000 personas) que s e  encuentran 
i spe r sa s  por todo e l  es tado de Chiapas. Las poblaciones  de  e s t a s  
o lon ias  de emigrantes, l a s  cuales fueron fundadas en épocas dis t in tas  y 
r d i f e r e n t e s  razones durante los  últimos 150 anos, unidas suman 50,000 

ersonas aproximadamente, igualando a l a  población c h u l a  que vive en e l  
unicipio de origen. 

Debido a que numéricamente no pueden pasar desapercibidos, a s í  como a 
su amplia d i spers ión  geográfica y su notoriedad como jornaleros migrato- 
r i o s  en empresas agrícolas comerciales a l o  largo y ancho del  estado, los  
chanulas han llegado a ser  e l  símbolo, desde e l  punto de vis ta  étnico, que 
representa  a l o s  indlgenas en e l  á r ea  cen t ra l  de los  a l tos  de Chiapas. 
Aunque hay docenas de o t r o s  grupos d i s t i n t o s  (con d i s t i n t a  forma de  
v e s t i r ,  d i a l e c t o  t zo tz i l  o tzetzal ,  y costumbres diferentes) que viven en 
e l  á r e a ,  en e l  espaRol hablado de l a  región se  conoce colectivamente a 
todos l o s  indígenas como "chamulitas", costumbre que claramente demuestra 
su ignorancia y condescendencia con aquello de que "todos l o s  ind ios  son 
iguales" .  No obstante, t a l  costumbre hace resal tar  l a  importancia de los 
temas de  e s t e  es tud io  en e l  contexto s o c i a l  y é tn i co  d e l  es tado de 

Para muchos "mestizos de l a  c a l l e " ,  l o s  chamuias son los  indígenas 
"más indios" del estado. Su t ípica descripción de e l los  e s  que son numero - 
sos, pobres, molestos, supersticiosos, infanti les,  duros para e l  t r aba jo ,  
i n t r ans igen t e s  y siempre disponibles para trabajar de jornaleros por un 
jo rna l  bajo. También, e l  hecho de que e l  municipio de origen, San Juan 
Chamula, tiene gran fama de ser  una comunidad exitosamente conservadora, 
contribuye a l a  imagen despectiva y temida a l a  vez de "chamulas" como 
término colectivo para todos los indígenas. 

San Juan Chamula es uno entre un pufíado de municipios indlgenas de l a  
región celosos de su separatismo étnico. Fomentan y defienden es ta  postura 
s epa ra t i s t a  frente a l a  cultura nacional mexicana. No permiten que ningún 
mestizo mexicano, n i  siquiera un cura, viva o sea propietario de t i e r r a  en 
s u  t e r r i t o r i o  municipal. También poseen una fuerte tradición de central is  
mo p o l i t i c o  y religioso, en l a s  manos de una pequeña oligarquía compuesta 
de f ami l i a s  p o d e r o ~ a s . ~  Esta oligarquía coopera con e l  estado y l a s  au- 
tor idades  nacionales en asuntos de estado y de jurisdicci6n federal,  pero 
en lo  concerniente a asuntos municipales locales no permite e l  surgimiento 

2 E. Z . Vo t , "Gods and Poli t ics  i n  Zinacantán and Chamula", Ethno- 
logy 12 (1973): 59-114; y Gossen, Chamuias i n  the World of the Sun, p. 5. 
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de ningún t i po  de facción que pudiera amenazar a los poderes centrales, 
Algunos aspectos de es ta  fuerte postura central ista con respecto a l  mundo 
e x t e r i o r  datan por l o  menos de mediados del siglo XIX, y han contribuido 
a l  papel p r inc ipa l  que l o s  chamulas han desempefiado en dos importantes 
"sublevaciones", l a  de 1868 a 1870 y l a  de 1909 a 1911. En 1937 algunos 
cambios in te rnos ,  autor izados  por l a s  autoridades estatales,  ayudaron a 
consol idar  l a  posición de l a  o l igarqufa  que en l a  actualidad contia& 
controlando l a  vida economica y polí t ica de los  ~harnulas .~  No hace awb 
(en 1965) e s t e  grupo de caciques dir igió l a  expulsión forzosa de los c 
vertidos a l  protestantismo en l a  comunidad. Vieron con a c i e r t o  en 
protestantes una amenaza para e l  aparato de poder tradicional. Por lo 
teriormente expuesto, e s  justo decir que los chamulas constituyen no 
l a  presencia demografica indígena p r inc ipa l  en e l  Brea central de 
a l t o s  de Chiapas, s ino  también e l  ba luar te  de separatismo étnico, 
puesto a recurrir  a l a  violencia para af ianzar  su e t n i a  y su  i n t e g r i  
poll t ica y religiosa. 

Le díáspora de 108 chaulas 

Los chamulas s e  han v i s t o  forzados por d i s t i n t a s  razones a 
permanentemente para formar nuevas comunidades durante los ú l t  
afios. Dentro de es tas  razones, l a s  siguientes son significativas: 

- población relat ivamente grande que e s t a  establecida en e l m d  
or igen (50,000 habi tantes) ;  2) e l  fuerte aparato polftico centra 
permite separatismos sectarios en la organización polftica y re1 
l a  comunidad; y 3) l a  r e l a t i v a  pobreza de l a  comunidad. Los c 
fueron part icularmente golpeados con rudeza por e l  desarrollo 
ducción comercial d e l  cafe  y l a s  grandes haciendas ganaderas en 
~ 1 x 0 ~  A mediados de e se  s i g l o ,  e l  pueblo chamula era ya un 
proveedor de mano de obra para e l  cercano San Cristóbal y pa 
cultura comercial de l a s  t i e r r a s  ba jas ,  entonces en l o s  a lbor  
desar ro l lo .  Las presiones demográficas, junto a l as  s i s t d t  
siciones cuasilegales de l a  codiciada t i e r ra  de los chamulas p 
l o s  hacendados mestizos, dieron origen a un éxodo s ignif icat i  
c i&n  d e l  municipio de origen en &Sta época. Muchos de esto 

3 Wasserstrom, White Fathers, Red Souls, p. 182. 
4 Robert  Wasserstrom, White Fathers,  Red Souls; 

Changement e t  con t inu i t a  chez l e s  Mayas du Mexique: 
1'Etude de l a  s i t u a t i o n  co lon ia l e  en Amerique la t ine  ( 
Anthropos, 1971). 
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fueron obligados a eniigrar, junto con sus  f ami l i a s ,  para conver t i r se  en 
peones hab i l i t ados  en p lan tac ions  de ca fé  y en haciendas ganaderas de 
posesión mexicana. Una importante sublevación nativa conocida como e l  
Motín de Guzcat y que s e  desa r ro l l ó  de 1867 a 1869 en tiempos del movi- 
miento llamado l a  Reforma de JuArez, condujo a otro éxodo de población 
cuando en 1870 fueron expulsados los  causantes derrotados en e l  conf l ic to .  
Estos exilados se unieron a otros chamulas para formar una comunidad cono- 
cida actualmente como San Juan Bosque. Una contunidad de exi lados  s imi l a r  
fue fundada por l o s  derrotados  de una sublevación clvico-religiosa que 
tuvo lugar en l a  comunidad de or igen  e n t r e  1910 y 1911. Estos exi lados  
también se  unieron a otros chamulas que ya hablan emigrado a otras t i e r ras  
del al t iplano para fundar Rincón Chaniula. 

La ép ica  RevoluciBn Mexicana comprendida de 1910 a 1918 t ra jo  entre su 
legado una s e r i e  de leyes de reforma agraria que faci l i taron l a  recupera- 
ción de l a  mayor parte de l a s  t i e r ras  tradicionales de la comunidad que se  
hablan perdido en e l  s ig lo  XiX. Son, en realidad, cuatro ejidos (unidades 
de l a  reforma agraria mexicana que comprenden tenencia y administración de 
t i e r r a )  que abarcan e l  municipio chamula y t i e r ras  contiguas de los  muni- 
cipios colindantes. Incluso o t r o s  chamulas que s e  han es tab lec ido  en 
t i e r r a s  a jenas  de los  municipios colindantes, han conseguido que l e s  sean 
reconocidos sus derechos a esa t i e r r a  por l a s  autor idades  de la  reforma 
a g r a r i a  de dichas comunidades. Muchos otros ejidos han sido formados por 
l o s  chamulas en e l  al t iplano y en las distantes t i e r r a s  bajas selvSticas. 
Estos ejidos, que datan de los  afíos 1930, se basan en l a  fórmula legal que 
reza: veinte jefes de f ami l i a  por unidad. Muchos o t r o s  chamulas han 
comprado t i e r r a  a p a r t i c u l a r e s  en l a s  t i e r r a s  a l t a s  y han d g r a d o  en 
pequeños grupos de familias para vivir  a l l l  permanentemente. 

E l  éxodo más reciente se  ha venido dando desde 1965 y ha estado forma- 
do por los  convertidos a l  protestantismo (unos 3,000 de e l l o s )  expulsados 
a l a  fuerza por l a  oligarquía que todavla controla l a  comunidad de origen. 
Esta gente ,  después de perder su propia t i e r r a ,  ha emigrado generalmente 
hacia l o s  a r r aba l e s  de l a  v ie ja  poblacibn mestiza del tiempo de l a  colo- 
n i a ,  San Cr i s tóba l  de l a s  Casas, l a  cual comparte una extensa zona limi- 
t r o f e  son San Juan Chamula. En l a  actualidad, constituyen e l  grupo más 
huriiillado de los  emigrantes chamulas; viven en varios asentamientos tttmpcr 

r a l e s  en l o s  a l rededores  de San Cr i s tóba l .  Algunos de estos chamulas 
p ro t e s t an t e s  s e  han convertido en internediarios bastante prósperos, es- 
pecializados en l a  venta a l  por mayor de naranjas y patatas en e l  comercio 
a l  por menor. Otros c ientos  de chamulas han emigrado a d is t in tas  pobla- 
c iones  y ciudades, en busca de trabajo seguro y salarios d s  al tos  que por 
l o  genera l  s e  pueden encontrar a l l l .  En resumen, en l a  actualidad viven 



aproximadamente en es tas  comunidades d i spe r sa s  t an tos  chamulas (50,000) 
como los  que quedan en e l  municipio de origen. 

Esta  didspora ha estado en formación por l o  menos durante un siglo,  y 
ha l levado a l o s  chamulas t r ad i c iona l e s  a docenas de nuevos medios so- 
c i a l e s  y ecológicos d e l  es tado de Chiapas. Sin embargo, l o  que e s  in$s 

ex t r ao rd ina r io  de l a  diáspora c h u l a ,  en base a un reconocimiento de l a s  
co lon ias  chamulas en 1978 y 1979 hecho por uno de los  principales inues- 
tigadores, e s  l a  tenacidad de l o s  e s t i l o s  y formas c u l t u r a l e s  de l o s  
chamrilas -en p a r t i c u l a r  l a  re tenc ión  de l a  lengua tzotz i l ,  l a  forma 
v e s t i r ,  y l o s  segmentos mutilados de l a  vieja organización social y r 
l i g i o s a .  No só lo  t ienden a l a  creación de rnicrocomnos de los  vie 
t radic ionales  e s t i l o s  de vida (continuación directa) ,  sino que tambi 
creado en cada comunidad nuevas s ín tes i s  de l a s  formas culturales c 
con l a  incorporación de rasgos de los  nuevos entornos f ls icos  y soci 
Los desaflos del  entorno f í s ico  incluyen nueva f lora  y fauna, suelos 
r e n t e s ,  climas dis t in tos ,  cultivos y calendarios agrlcolas distintos. 
nuevos entornos pueden incluir  desaflos como e l  aprendizaje de ot ra  
indlgena para poder re lac ionarse  con l o s  nuevos vecinos o l a  
necesidad del  aprendizaje del  espafíol, o incluso nuevas fo 
pación soclal,  poll t ica y religiosa. 

Memás de l a s  formas de continuación directa e inno 
mu&s mantienen vínculos  directos con l a  comunidad de origen, inc 
algunos de los  siguientes en cada canunidad reconocida: 1) concur 
ocasional  a l a s  f i es tas  y r i t o s  del  c ic lo  anual regular 
origen;  2 )  conservación de cultos ancestrales que requi 
l e s  a l a  comunidad de or igen;  3) búsqueda de cónyuges y padrin 
trimonio en e l  municipio de or igen;  4 )  apelación a l  sistema 
tradicional de los  c h u l a s ,  localizado en e l  municipio de or 
resolución de asuntos que no pueden se r  resueltos por los  mayores 
n i  por l a s  autoridades c ivi les  de l a s  nuevas comunidades; 5) v i s  
municipio de or igen en l o s  d í a s  de mercado para la adquisi 
s i l i o s  t r ad i c iona l e s  domésticos, religiosos y personales, t 
males, candeleros, blusas y cinturones; 6 )  vis i t as  a l  m ~ c i p i o  
para buscar l o s  s e r v i c i o s  de los  curanderos tradicionales; 7) 
municipio de or igen para conseguir préstamos; 8) participación 
r i t u a l e s  que sólo requieren l a  residencia temporal en e l  cen 
de origen durante determinadas f i e s t a s  o ceremonias; y 9) v i  
comunidad de or igen con e l  propósito de reclutar  mano de o 
para servicios en l a s  nuevas comunidades. 

Se l levar6 a cabo una investigación etnográfica y etnohi 
siva en nueve de estas cmunidades de emigrantes. Estas nueve 
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s e r á n  seleccionadas según c r i t e r i o s  que s e  expondrán con d e t a l l e  poster ior  - 
mente. Generalmente, s e  usarán l o s  anplios datos de reconociaiento dwo- 
g r á f i c o  ya r e c o p i l a d o s  por Gossen pa ra  escoger una comunidad t l p i c a  de 
cada uno de nueve t i p o s  d i f e r e n t e s ,  las cuales,  juntas, cons t i tu i rán  un 
amplio e s p e c t r o  d e  l a s  v a r i a n t e s  que conforman l a  diáspora.5 íos nueve 
t i p o s  s e  d i s t i n g u e n  e n t r e  si  por razones de asentimiiento, localización y 
s i t u a c i ó n  ecológica, asi cano por l a s  ca rac t e r i s t i ca s  soc ia les ,  econh icas  
y demográf icas .  Las nueve comunidades ser& canparadas en t re  SI y con l a  
cmunidad de origen a f i n  de d e s c u b r i r  s i m i l i t u d e s  y d i f e r e n c i a s  en  l a  
forma de s e r  de cada una de e l l a s ,  y para determinar cómo pueden mantener 
una comunidad s i n  fronteras.  

Es tos  mecanismos que mantienen un e s p f r i t u  de comunidad en t r e  l o s  
chamulas seguramente no serán uniformes de una comunidad de w i g r a n t e s  a 
o t r a ;  e s  más, t a l  vez a lgunas  comunidades n i  s iquiera  encuentren razón 

alguna p a r a  mantener su  i d e n t i d a d  E tn ica .  Hasta ahora tampoco sabmos 
cuá le s  son lo s  mecanismos mQs  o menos decisivos que intervienen en la con- 
servación de l a  comunidad global. Un estudio de es tos  mecanismos, junto a 
l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  causas  que pueden generarlos,  cons t i tu i ran  la 
f a s e  f i n a l  de este proyecto. Creemos que una comprensión de l o s  factores  
que hacen p o s i b l e  una comunidad s i n  f ronteras  producirá un capftulo que 
aún e s t á  incompleto en la h i s t o r i a  de lo s  pueblos tradicionales cuando s e  
enfrentan a l  mundo moderno. 

Desde p r i n c i p i o s  de l a  década d e  1940 h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  e l  área 
l i n g ü f s t i c a  t z o t z i l  de l o s  a l t o s  d e  Chiapas ha s ido  centro de varios e 
importantes  proyec tos  d e  inves t igac ión  etnográficos y l ingüís t icos ,  asf  

cono de i n v e s t i g a c i o n e s  independientes .  La moderna recopilación de in- 
formación e tnográ f i ca ,  l i ngü í s t i ca  y e tnohis tór ica  de l o s  pueblos t z o t z i l  
e s  notable  en  cuan to  a s u  extensión, cantidad y especificidad.' A pesar 

5 Gary H. Gassen, "Cuatro mundos de l  hombre: t im e h i s to r i a  en t re  
l o s  chamulas", E s t u d i o s  de cu l tura  maya 12 li9191: 171P-90. 

6 Véase E. Z. Vo t ,  Bibliography of the f.tzrva;d Chiapas Project: '&e 
?irst  Twenty Years, 19!i7-1977 (Cmhrid e -  Peabodp Museum of Archaeology 
1.d Ethnology , Harvard University, 19?8j. Otra b ih l iograf la  a p i i a  se pre- 
euta en Noman kkguown, ed., "n----- - ' ' .' . ~- 

. ~ .  . .  . " ro jec t  of t h e  , . k p ~  L on rne Man-ln-&atltre r 
epartaienc o r  ~ n t h r o p o l o g y  of t h e  University of Chic 

7 c-. -1.2 .. . - CL . e ,.. . ago i n  the Tzotzil- 

i 
- ---- c e i c a i  +JJCdKiItg ne Ion o t  t h e  a ra re  or LhiapaS, Mexico", 3 tomos (mimeo- 

afiados, 1959). So r e  l a s  inves t i  aciones mexicanas y extran 'eras  en l a  
gi6n, véase  Gonzalo A u i r r e  ~ e f t r á n ,  "La antropalo l a  soc al", en Las 

. - .  
13 

@anidades e n  M6lico ($&rico: Universidad Nacional %tón- de Wxicn 

78if pi> 545-64< l a  t radicinn - 
'8 s t  ca son temas r ,. 

-. . <  .. -- 
2 .  La l e n  ua ,  l a  l i t e r a t u r a ,  

de:  kry H. Gossen, "Tzotzit 1 - 
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d e  t o d o  e s t o  - c i e n t o s  d e  e s t u d i o s  publicados e ingditos- la  informac 
11 

está sorprendentemente  desproporc ionada .  Casi todas las monograf ba 

a r t l c u l o s  pr incipales  han estudiado las comunidades t z o t z i l  en sus  Pf 

p i o s  d e  o r i g e n ;  no hay ninguna monografla importante que haya encar 1s 

problema de l a  emigración en general  o que haya estudiado colonias t 
les d e  emig ran te s  e s p e c f  f i c a s  . Recienteatente, estudiosos mexic dr 

l l e v a d o  a cabo unos t rabajos  de i n ~ e s t i ~ a c i ó n . ~  Sin embargo, es t 

d i o s  e s t % n  pub l i cados  s61o parcialmente y s e  ocupan sólo de un e 

(Simojovel) de l o s  muchos en l o s  c u a l e s  l o s  t z o t z i l e s  se han R 
- 

i s t a  omisión de l a  emigración de Lhiapas en l a  l i t e r a t u r a  e s  s ign i f ica t i -  ¿ 

v a ,  s i  s e  toma en  c u e n t a  e l  hecho de que en l a  actualidad un gran n(mrero c 
de t z o t z i l e s  v iven  f u e r a  de  su  municipio de origen. Habrfa que senalar I 

q u e  l a  e m i g r a c i ó n  de  l o s  chamulas,  s i  b i en  e s  uno de  l o s  casos  mas 
s o r p r e n d e n t e s ,  e s t á  muy l e j o s  de  s e r  e l  ún ico .  E s  también un rasgo 
c a r a c t e r l s t i c o  d e  o t r o s  pueblos  t z o t z i l e s  y tzetzales.  Eh . - -  
t r a t a  de  un problema demográf ico y po l f t i co  de magnitud considerable en 
todo e l  e s t a d o ,  ya que l a s  vastas áreas  d e l  mismo destinadas oficialraente 
pa ra  l a  e x p l o t a c i ó n  p e t r o l l f e r a ,  maderera ,  y para t i e r r a s  de pastos se 
encuentran ocupadas por miles de co lonos  t z o t z i l e s  y t z e t z a l e s  y o t r o s  
m i l e s  de co lonos  i n d l g e n a s  con derecho "legal". Se t r a t a ,  fundamental-. . ' y  : . . 
mente,  de un c o n f l i c t o  de  in te reses  en t r e  una explotación de las tierra . , 

d e l  gobierno en gran escala  versus una en escala muy reducida. Asf, p ~ s ,  
n u e s t r o  e s t u d i o  s o b r e  l a  d i s p e r s i ó n  de l o s  chamulas no s61o verrdrg a 

,i 
son (Aus t in :  U n i v e r s i t y  of  Texas, 1982); y Robert M. Laughlin,. lhe (bmr + 
T z o t z i l  D ic t iona ry  of San Lorenzo Zinacantán (Washington: C a t f t h w n l ~  i 
I n s t  i t u t i o n ,  1975), y O f  Cabbages and Ki s. Tales f r m  Zinacantdn (Mashi 
ington: Cmithsonian in s t i t u t i on ,  1977). %bre l a s  fuentes documentales, . . 
arqueologfa  y e tnohis tor ia ,  véase: Wasserstrom, White Fathers, Bsd WSJ .A . , 

:í 
Edward E. Calnek "tiighland LMapas before the Spanish Gnquest" ( d 5 e  . . 

{ación doctoral ,  ~ h l v e r s i t ~  of Chicago, 1962). 
7 Véase: Guido MUnch, e t .  a l . ,  E l  s u  

r o b l e m a t i c a  i n d l  ena  (Néxico: Universidad 
f 9 8 0 ) ;  Mercedes O f i v e r a  B .  y Ana Marfa Salaza 
r e l a c i o n e s  de producción en e l  café e l  caso de 
c r i t o  i n é d i t o ,  W, 1977), Ana ~ e i l a  Pérez Castr 
l o s  movimientos mes ián icos  l uchas  campesina 
a n t r o p o l o g f a  1 7  (1980) :  2: 785-95, y "h razna l :  
comunidad ind lgena"  , Anales de  a n t r o  logia 
?íarfa Salazar Pera l ta ,  " E l  papel del  e j  do en 
l a  poblac ión  indfgena  en  Chiapas" 
p a r t i c i p a c i ó n  e s t a t a l  en l a  producc 
r e g i ó n  n o r t e  d e l  e s t a d o  de Chiapas" ( t e s i s  ine 
Antro o l o g l a ,  i98L1 , "La problemática cafe ta le r  
v e l ,  !hiapasw , Ana e s  de  Antropologfa 18 198 I l idad c u l t u r a l  en t r e  dos grupos mayas de Ch ap  
(manuscrito inédi to ,  U'ULY, s i n  fecha). 

. . '  
. . ' 2  
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l l e n a r  una amplia  laguna  de c a r á c t e r  etnográfico en Siesoamérica, región 
b a s t a n t e  b i e n  e s t u d i a d a  en  o t r o s  a s p e c t o s ,  s i n o  tambign a b r i r á  nuevas 
p e r s p e c t i v a s  a un problema demográfico y humano s igni f ica t ivo  de una de 
l a s  regiones d s  r i c a s  y d e  más rápido crecimiento en Xéxico. 

Dentro de e s t a  región e l  municipio de origen, San Juan Chamula, e s  una 

, de e s a s  comunidades que s e  encuentran bien documentadas. Pozas hace r e sa l  - 
..:; t a r  l a  organizac ión  económica y po l l t i ca ;  Gossen, con Gossen y Gossen, l a  
: .. . e t n o g r a f l a  g e n e r a l ,  concepción d e l  mundo, cosmologla y t radición o ra l ;  
i; 

Rachun Linn, la organización c i v i l  y re l igiosa;  y Wasserstrom, la h i s t o r i a  

. documental y e t n o g r a f i a  de l o s  c h u l a s  y de o t r a s  comunidades indigenas 
de l a s  t i e r r a s  a l t a s S 8  San Juan Chamula también s o b r e s a l e  en  var ios  
e s t u d i o s  r e g i o n a l e s  y comparat ivos s o b r e  l o s  indlgenas en el  marco más 
amplio d e l  e s t ado  de Chiapas y de l a  nación mexicana; en t r e  é s tos  lo s  mCis 
i m p o r t a n t e s  son  l o s  t r a b a j o s  de Favre ,  Kohler,  Wasserstrom, Cámara 
Barbachano y G. ~ o l l i e r . ~  Asl, debido a e s t a  gama de datos relacionados 
con e l  municipio de origen y a l  hecho de que uno de l o s  i n v e s t i g a d o r e s  
cuenta con prolongados t rabajos  de campo (desde 1965 hasta  e l  presente) en 
esa comunidad, emprenderemos e s t e  es tudio sobre l a  emigración muy cons- 
c i en te s  d e  l a  población ac tua l ,  su  h i s t o r i a ,  su  carácter ,  su  lengua y sus 

S i  por una par te  l a  documentación etnográfica e s  densa, e s t e  Corpus de 
nves t igac ion  ha s i d o  jus tamente  c r i t i c a d o  por quienes sellalan que l o s  
z o t z i l e s  han p a r t i c i p a d o  durante s ig los  en entidades regionales, socia- 
s ,  p o l i t i c a s  y econ&micas mayores que e l  pequeRo y ais lado municipio, e l  

ual ha s i d o  clásicamente la unidad de descripción y a n á l i s i s  etnográfico 
e l  ares. Var ios  h i s t o r i a d o r e s ,  soc ib logos  y antropólogos han hecho 

notar que l a s  comunidades indfgenas nunca han vivido en "vacfos" económi- 

8 Kicardo A. Pozas, "Chamula: un pueblo indio de lo s  a l t o s  de Chia- 
@ 5 " ,  Memorias d e l  I n s t i t u t o  Nacional Indigenista 8 (1959), y Juan Pgrez 
Jolote: B i o g r a f l a  d e  un T z o t z i l  (Mexico: Fondo de Cultura Económica, 
E962 . Gossen, C h u l a s  i n  the  World of the  Sun; Gary H. Gossen y Eleanor  
8- doasen, "Four Creations of Man: A Maya Narrative Ccount  of the Human 
EX r ience" manuscr i to  inédi to ,  s i n  fecha), P r i s c i l l a  Rachun Linn "The 
@Egious Of f i c e  Holders i n  Gamula: A Study of Gods, Ritual and Sacri- 
&e ( d i s e r t a c i ó n  doctoral ,  Oxford University, 1977) ; Wasserstrom, White 
tattiers, ~ e d  souls. 

9 Favre, Changement e t  continuité;  Ulrich Kohler, Cambio c u l t u r a l  di- 
%id0 en lo s  a l t o s  de Chiapas: un estudio sobre l a  antropologia aplicada hito: I n s t i t u t o  Nacional I n d i g e n i s t a ,  1975);  Wasserstrom, Whi te  
)P%ers, Red Souls ;  Fernando CBmara Barbachano ' E l  mestizaje en NSxico: 
' b t eamien t  o s o b r e  problem5ticas soc iocu l tu ra~es"  , Revista de Indias 24 
f9t4): 27-83; Geor e H. Col l ier ,  Fields  of Tzotzil: The Ecological Bases 
S A a d i t i o n  i n  d g h l a n d  Chiapas (Austin: University of Texas. 1Q7"\ 
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Con este telón de fondo, emplearemos una aproximación regional a la 
e tnograf la y e tnohistoria de los tzotziles chamulas l En la planificación 
de este estudio sobre los chamulas que han emigrado para vivir y trabajar 
permanentemente fuera de su municipio de origen, planteamos el problema de 
los indígenas que más continuamente se enfrentan a la cruda realidad de 
nuevos entornos en los cuales su hábitat ya no es un aiunicipio indlgena 
semi-autbnomo, sino en el cual aún hay beneficios sociales y econónricos 
que provienen de llevar una vida -familiar y colectiva- indlgena en las 
nuevas comunidades. En resumen, haremos una descripción de los chamulas 
que viven en una amplia sección transversal del panorama socio-económico 
del actual estado de Chiapas. 

Teorías  del proceso social 

Según piensan los de polltica izquierda y de derecha, los de las 
ciencias sociales teóricas y los de las aplicadas, los pueblos marginales 
deben inevitablemente ser atraldos hacia alguna forma de participación en 
la cultura nacional respectiva en la que viven. Este es el credo de la 
polltica nacional mexicana para el indlgena, según está incluido en su 
filosofía de indigenismo: "facilitar" a todos los mexicanos su participa- 
ción global en la cultura nacional. La teorla de la aculturación ve 
generalmente este proceso como inevitable. l3 Los teóricos del sistema 
regional y mundial sostienen que ya ha sucedido, que la diversidad cultu- 
ral local es ilusoria. l4 En una orientación, en cierto d o  diferente, la 
visión comíin de sincretismo cultural es que cada encuentro entre una po- 
blacibn daninante y una minoritaria produce una slntesis nueva de caracter 

Harris (New York: Interbook, 1972), pp. 21-76. Casa rande señala un 
fenómeno similar en Ecuador, lo mismo que Falla y célrfer en Guatela; 
Joseph Casagrande, Ste hen Thompson y Philip N. Young, "Colonization as a 
Research Frontier: %he Ecuadorian Case", en Process and Pattenui in 
Culture: Essays in Honor of Julian H. Steward ed. R. A. Manners (Chi- 

ca15z' : University of Chica o, 1964), pp. 281-325; Ricardo Falla, Quich6 
re lde (Guatemala: ~ditoria? Universitaria, 1978) ; William Carter , New 
Lands and Old Traditions: Kekchí Cultívators in the Guatemalan Lowlands 
(Gainesville: üniversity of Florida, 1969). 

13 George Foster, Traditional Cultures and the Impact of Technolo- 
ical Changes (New York: Harper and Brothers, 1962); Richard N. Adams, 
trucifixíon by Power: Essays on Guatemalan National Social Strwture, 
1944-1966 (Austin: University of Texas, 1970). 

14 Wallerstein, "The World Capitalist Systan". 
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E s t e  p royec to ,  a l  mismo tiempo que documentará l a  d i s p e r s i ó n ,  l a  
r eag rupac ión  y 'la conservación de una conunidad global de un grupo é tn ico  
maya f u e r t e ,  pondrá espec ia l  i n t e ré s  en l o s  procedimientos que explican el  
fenómeno de l a  emigración s i n  desculturización. El  Qrea clave a invest i -  
g a r  e s  l a  v i s i ó n  nat iva de l  mundo y s u  vis ión conexa de la h i s t o r i a  y d e l  
proceso soc ia l .  Desde e l  perrodo precolombino, l o s  mayas han vivido preocu 
pados por l o  d i v i n o  y e l  poder p r o f é t i c o  de s u  concepción c l c l i c a  d e i  
tiempo. Los chamulas contemporaneos de l a  comunidad de origen comparten 
e l  mismo punto de v i s t a  en  s u  concepción d e l  mundo y su cosmologla, l o  
c u a l  se encuen t ra  bastante bien documentado. 17 En el  complejo mundo-del- 
s o l ,  en e l  cua l  e l l o s  se cons ide ran  l o s  p r i v i l e g i a d o s  por e s t a r  e n  e l  
c e n t r o  d e l  Universo, l o s  chamulas son l a  medida de todas las cosas buenas 
y morales. La vis ión h i s tó r i ca  de l o s  chamulas es explfcitamente c l c l i c a ,  
en la c u a l  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  even tos  de las pr imeras  gpocas de su  

sistema cronológico s e  r e p i t e  inexorablemente en eventos importantes de l a  
h i s t o r i a  rec ien te  o ,  incluso, en e l  presente.l8 

En c i e r t o  modo, e l  pasado actúa como una profecia que s e  c m p l e  a s f  
m i s m a ,  y que g u l a  a l a  g e n t e  pa ra  que tome d e c i s i o n e s  d í a  a d í a  y en 
d i recc iones  espec i f icas  consonantes con la es t ruc tura  de fondo de s u  orden 
s o c i a l  y s u  v i s i ó n  cosmológica. Este t i po  de toma-de-decisiones no está 
únicamente guiado por un rac iona l imo económico, s ino d s  fundamentalmente 
por una t e n d e n c i a  a poner en prsc t ica  l o  que e l l o s  creen ser l a  voluntad 
de Sol /Cris to  con miras a mantenerse a s f  mimo en e l  centro de l  Universo. 
E l  modelo d e  l a  h i s t o r i a  de l o s  chamulas sugiere  que e s to  e s  a s i .  Por 
ejemplo, tres modernos movimientos de rev i ta l izac ión  o rebeliones (como 
muchos h i s t o r i a d o r e s  prefieren l lamarlos) comparten muchos rasgos estruc- 
t u r a l e s .  Los c é l e b r e s  movimientos d e  1867 a 1870 ( l a  Itisurrección de 
Cusca t ) ,  e l  d e  1910 a 1911 ( l a  I n s u r r e c c i ó n  de l  Pajar i to)  y e l  ac tua l ,  
desde 1965 has ta  e l  presente ( l a  "limpia" de l o s  convertidos a l  protestan- 
tismo) comparten rasgos importantes: deseo de mantener un control  chamula 
c e n t r a l  sobre sus propios asuntos; expulsion violenta  de lo s  no-creyentes; 
papeles expl fc i tos  de l  hombre y la mujer en e l  manejo de l o s  nuevos cu l tos  
( l a  mujer cono e l  impulso e s p i r i t u a l  primero, " la  madre de Dios", e l  hom- 
bre como de fenso r  púb l i co  m i l i t a n t e ) ;  l a  i n t o l e r a n c i a  a l  pluralismo o 

,:$:,; .~,.,, . ;:. 
Si- 17 Gossen, Chamulas i n  t h e  World of t h e  Sun; Gary H. Gossen, "One 
$::, . . ., Hundred and T h i r t y  Colonies of San Juan: A Madern Maya Diaspora", docu- 
5% ... ,.,.. m t o  presentado a l  simposio "Continuity and Change i n  t h e  Maya World", 
$3 .., . st, Paul, 1979. 
*:.> .~.%.. .,.... -, 
.... 18 Gary H. Gossen, " T r a n s l a t i n  Cusca t ' s  War: Understanding Maya 
:--! ,:.:y Gral His tory"  , J o u r n a l  o £  Latín Amer  can Lore 3 (1977): 249-78. ";.:: 
:: .... 

f. 
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coexistencia de cu l tos  r iva le s .  Otros han v i s t o  algunos d e  e s t o s  niode 
e n  l a  o rgan izac ión  r e l i g i o s a  y p o l l t i c a  de  l o s  chaniulas.l9 Bric 
mostrado que e l  "nativismo" de l o s  chaniulas y l o s  re la tos  nativos de 
mo comparten rasgos s igni f ica t ivos  con eventos y n a r r a t i v a s  proveni  
d e l  á rea  global de la cul tura  maya.20 

Pensamos que l a  migración de l o s  chamulas hacia nuevos nichos 
les y ecológicos obedece a un paradigma é t i c o  maya, que es al rui- 
t e o r f a  d e l  conocimiento y t eo r l a  de l a  h is tor ia .  En este sentido, 
raremos l a  emigración de l o s  chamulas no sólo como un feniheno e 
demográfico y etmgrsf-ico, s ino  también como una s e r i e  de "encue 
t ó r i c o s "  con nuevos vecinos y nuevos entornos ecológicos. Estos 
deben l levarse  a cabo concreta y conceptualmente --aplicando 
c u l t u r a l e s  e x i s t e n t e s ,  y t eo r i a s  d e l  conocimiento y de la h i  
mayas en general son adeptos a computar e l  tiempo y a moverse 
po según l o s  c i c l o s  proféticos.  Por tanto,  l a  emigracidn d 
será cons ide rada  como una extensión espacial  de la t eo r l a  c fc  
de  l a  h i s t o r i a .  Se r  p r o t a g o n i s t a  de l a  h i s t o r i a  y repet 
r e p e t i r  e s t r u c t u r a s  (v.  g r . ,  encuen t ros  é t n i c o a )  e n  e l  
t a n t o ,  e s t e  proyecto documentará la diáspora de l o s  chamu 
medio de  una a t e n c i ó n  e s p e c i a l  a l a  e t n o h i s t o r i a ,  t 
carác ter  maya or ig ina l  de profecía que se hace cumplir a 

Esquaw de clasffieadón de Zas chm&m 

E l  enfoque d e l  p r e s e n t e  proyecto t iene más bien un 
regional que reducido y loca l .  La necesidad de un enfo 
d e  l a  propia naturaleza de l a  emigración de l o s  chamula 
sa, m u l t i f a c é t i c a ,  h i s t ó r i c a m e n t e  "profunda" y geogr 
h a s t a  l o s  l e j a n o s  rincones de uno de l o s  grandes estad 
p royec to  ha s i d o  formulado en respuesta a las ideas 
tado d e l  t rabajo de campo en Chiapas de  uno de  l o s  i 
1977 y 1979. Los resultados de dicho ;econocimfent 
a n a l i z a d o s ,  y han dado un conjunto  de  ca tegor ia  
t i p o l o g i a  e s  t e n t a t i v a ,  ya que e s t á  basada mas 
extensiva que intensiva. No obstante, s i rve  como punto 

19 Vogt, "Gods and Polit ics".  
20 V i c t o r i a  R. Br i cke r ,  The fnd ian  

Histor ieal  Substrate of Maya Myth and Ritual 
Press, 1981), p. 182. 

21 Gossen, "Gne thüldred and Thirty Colonies" 
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o r g a n i z a c i 6 n  de nuestra  agenda de investigacian.  La t ipo log ia  e s  bfisica- 
mente h i s t ó r i c a :  l a s  categarzas r e f l e j a n  l a s  c i rcunstancias  que condujeron 
a l a  fundac i6n  de l a s  comunidades. h p a r t i r  de e s to s  t i pos ,  s e  seleccio- 
n a r a  una comunidad muestra que a l a  vez represente l a  categoria  y ofrezca 

o p o r t u n i d a d e s  Óptimas Para  l l e v a r  a cabo t raba jo  de campo efect ivo.  Por 
t a l  razón, por ahora no podaos  s e r  a á s  espec l f icos  en cuanto a cuál  comu- 

n idad  s e r á  escogida Para representar qué t ipo .  Las ccwunidades sobre las 
que s e  dispone de re fe recc ias  básicas de ca rác t e r  etnográfico e h i s tó r i co ,  
se pueden c l a s i f i c a r  Según l a s  c i rcunstancias  h i s td r i ca s  de s u  fundación: 

Comunidades d e l  a l t i p l a n o  que s e  componen de exilados de l  s i g l o  

X I X  y comienzos d e l  *U. E s t a s  comunidades f u e r o n  fundadas  por 
e x i l a d o s  expulsados de l a  población de or igen por s u  par t ic ipac ión  
en  c o n f l i c t o s  d e  carác te r  re l ig ioso  y po l i t i co ,  especialmente l o s  

comprendidos e n t r e  1867 y 1869, a s 1  como 1910 y 1911. Se encuen- 
t r a n  e n t r e  l a s  c a t e g o r l a s  más v i e j a s  y han desarrol lado e s t i l o s  
l o c a l e s  c a r a c t e r i s t i c o s ,  s i  b i e n  mant ienen la lengua t z o t z i l  y 
formas truncadas de  la antigua organización soc i a l  y re l ig iosa .  
Comunidades de l  a l t i p l ano  compuestas de colonos, cuyos derechos & 
;acto a l a  t ierra  han s i d o  ahora  reconocidos .  iLiuchas de e s t a s  
comunidades fue ron  ft.tndadas ilegalmente en t i e r r a s  e r i a l e s  de l a s  
g r a n d e s  h a c i e n d a s  d e l  per iodo  P o r f i r i a t o  (1870 a 1910). La le-  
g i s l a c i ó n  p a r a  l a  reforma agrar ia  post-Revolución ha permitido a 
muchas de  e s t a s  comunidades tener Legalmente reconocidos sus  dere- 
chos  a l a  t i e r r a .  La mayor par te  de e l l a s  e s t án  próximas a l  muni- 
c i p i o  de origen Y participan,  hasta c i e r t o  punto,  en l a  p r e s e n t e  
vida soc i a l ,  r e l i g io sa  Y Po l í t i ca  d e l  municipio de origen. 

3) Nuevas comunidades d e l  a l t ip lano  fundadas en t i e r r a s  compradas a 
p a r t i c u l a r e s .  La mayor par te  de e s t a s  comunidades s6 lo  datan de 
l a  década de 1940 Y aRoS después. Su propósito fue,  principalmen- 
t e ,  expand i r  l a  produccidn d e l  maiz; generalmente s e  encuentran 
l o c a l i z a d o s  en l a  cuenca del  r l o  Grijalva. Algunos de l o s  m i e m -  
bros de e s t a s  comunidades mantienen c a s a s  y t i e r r a s  t a n t o  e n  e l  
inunicipio de  o r i g e n  como en l a s  nuevas cotnunidades. ilsf , muchos 
de e s to s  c h u l a s  t ienen una curiosa forma de res idencia  dua l  y d e  

p a r t i c i p a c i ó n  d u a l  en  ambas comunidades. En general ,  tienden a 
s e r  mas prósperas que l a s  o t r a s  categorias que s e  p r e s e n t p  a con- 

4) Comunidades d e l  a l t ip lano ,  producto de la reforma agrar ia .  Estas 
comunidades tambien da tan  de l a  década de 1940 y aRos después, y 
fueron  fundadas  según l a s  provisiones de l a s  leyes mexicanas para 
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la reforma agraria; l a s  que inicialmente fueron a r t i cu l adas  en l a  
consti tución de 1917, pero que realmente no funcionaron sino hasta 
e l  regimen d e l  presidente Cárdenas en l a  década de 1930. La uni- 
dad de tenencia fue e l  e j i d o ,  por l o  general  cons i s t en t e  en 20 
cabezas de f ami l i a  quienes concertaron con l a s  autoridades de l a  
reforma agraria e l  reparto i n i c i a l  de t i e r ras  nacionales; algunas 
de é s t a s  fueron adquir idas  con la parcelación de l a s  hacie 
pre-Revolución, o t r a s  nunca hablan sido explotadas efectivme 
an t e s  de l a  reparticiSn. i!espués del  período de prueba, la t i e  
f u e  dada a l o s  miembros d e l  e j i d o  y l a s  p a r c e l a s  a s i g n a  
formalmente a los  ej idatarios individuales. Estas conunidade 
e s t án  desarrol lando sus  propios e s t i l o s  culturales. Doce 
e l l a s  s e  encuentran en toda e l  a r ea  c e n t r a l  de l o s  a l t o  
Chiapas . 

5) Comunidades de las t i e r ras  bajas, producto de l a  reforma 
Es tas  comunidades han s i d o  fundadas según l a  misma leg 
para l a  reforma agraria como l a s  de l a  categorfa 4. Sin 
t ienden a s e r  más rec ien tes  y se  encuentran localizadas 
se lvá t icas  de l a s  t i e r r a s  bajas que hasta no hace mucho e 
c e s i b l e s .  Muchas todavla s61o son accesibles por 
senderos. Sin  embargo, son más i n t e r e san t e s  desd 
v i s t a  del  presente estudio, ya que se  loc 
gicos radicalmente diferentes de l a  comunidad de origen. 
conducido a cambios radicales en l a  vida econanica. 
l a s  t i e r r a s  bajas se encuentran as1 mismo localizad 
poblaci6n indlgena l o c a l  que no habla n i  t z o t z i l ~  
t a l  forma que e l  intercambio l ingüis t ico  y soci 
e s t a s  comunidades presenta algunos casos poco c 
cidn y s lntesis .  

6 )  Comunidades r e s t a n t e s ,  dependientes de haciendas 
s i g l o  XU y principios del XX. A pesar de q e  1 
das fueron parceladas por l a s  l eyes  de l a  r e f o m  
Revolucibn, muchos ves t ig ios  de e l l a s  pervfven, 
los  alrededores de l a  "casa grande". Aunque gr 
en extensidn t e r r i t o r i a l ,  algunas de e s t a s  
mantienen a su  disposiciBn colonias de campe 
nera  de arrendatarios, para proveer nano de o 
dades económicas del patr6n. A pesar de ser 
abandonar e l  lugar y recibir  salario pol: su 
l a s  han continuado l a s  relaciones patrón 
Chiapas an t e s  de l a  Revolución. En c ier to  
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f B s i l e s  s o c i a l e s  que t ienen mucho que aportar  para la comprensión 
d e l  o rden  s o c i a l  pre-Revoluci6n. Generalmente hablando, la vida 
s o c i a l ,  r e l i g i o s a  y p o l l t i c a  de  estas comunidades e s t a  l igada a 
o t r a s  c o l o n i a s  mayores de  chamulas que viven en las cercanias. 
S i n  embargo, l a s  actividades económicas en conexibn con la hacien- 
da imprimen a e s t a s  canunidades su carscter par t icu lar .  

7) Enclavados de  minorfas chamulas en o t ros  municipios indlgenas d e l  
a l t iplano.  Estas comunidades d a t a n  de  comienzos d e l  s i g l o  XX, 

q u i z á s  a n t e s .  Los r e s i d e n t e s  chamulas son propietarios de sus 
pequeffas pa rce la s ,  ya sea particularmente o cmo parte de e j idos ,  
pero  e s t a n  b a j o  l a  jurisdicción lega l  de organizaciones c i v i l e s  y 
r e l ig iosas  de o t ros  grupos mayoritarios t z o t z i l  y tze tza l .  Por l o  
g e n e r a l ,  participan d e l  sistema c i v i l  y re l ig ioso  de las mayorlas, 
pero viven en agrupaciones contiguas y a veces adquieren e l  c u l t o  
a un s a n t o  en pa r t i cu la r  y l o  ven c w o  su pequeño santuario en la 
v i d a  p ú b l i c a  l o c a l .  Algunas de e s t a s  comunidades enclavadas tam- 
bién mntienen nexos act ivos con e l  municipio de origen. 

8) Nuevas comunidades (a p a r t i r  de 1965) formadas por exilados chamu- 
las  conver t idos  a l  protestantismo. Desde 1965, unos dos m i l  cha- 
mulas convertidos a l  p ro te s t an t i smo  han s i d o  expulsados por l a  
f u e r z a  d e l  municipio de  o r i g e n  por  l a s  autor idades municipales 
chamulas. Es ta  gente por l o  general ha huido hacia San Cristóbal 
d e  las Casas, poblacidn mexicana d e l  tiempo de  l a  colonia que 
comparte limites con e l  municipio d e  or igen .  Por l o  menos una 
docena de e s t a s  co lonias  de  e x i l a d o s  p r o t e s t a n t e s  forman e n  l a  
a c t u a l i d a d  un c i n t u r ó n  alrededor de e s t a  población colonial .  S i  
b i e n  algunos han canprado pequefías parcelas de t i e r r a  en l o s  arra- 
b a l e s  de  l a  población, l a  mayorla viven en asentamientos tmpora- 
l e s  donde l levan vida de-refugiados, puesto que no pueden r e g r e s a r  
a s u  lugar  de origen ni tan s iquiera  para t raba jar  las tierras an- 
c e s t r a l e s  por miedo de su vida y de su integridad f l s i ca .  Algunos 
se han conver t ido  en hombres de negocios prósperos, pero l a  mayo- 
r f a  v iven  en circunstancias  extremadamente humillantes, y aún l e s  
queda por e n c o n t r a r  un nuevo hogar permanente. La ideologla de 
l o s  chamulas p r o t e s t a n t e s  se basa en l a  opos ic ión  a l  s i s t e m a  
" c a t ó l i c o "  c e n t r a l  de poder de  l a  o l i g a r q u l a  que cont ro la  l o s  
a s u n t o s  p o l l t i c o s  y r e l i g i o s o s  d e l  municipio de origen. Por l o  
t a n t o ,  parece que e s tos  chamulas guardan l o s  nexos más débi les  con 
l a  comunidad moral de l o s  chamulas dispersos, aunque s f  mantienen 
a lgunos  lazos,  incluyendo l a  estructura basica de l a  vida famil iar  
y ,  desde luego, l a  dsma  lengua t zo tz i l .  
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9) Habitantes de pueblo y ciudades. E s  d i f i c i l ,  a es tas  alturas, 
hablar  de habitantes de ciudades y pueblos (con l a  excepción de l a  
ca tegor ía  8) como miembros de l a s  cerradas cmunidades chainulas. 
La razón e s  que son individuos -en grupos no mayores que una sola 
familia- los  que han emigrado a estos centros. Muchas han emigrado 
a l a s  poblaciones en busca de buenos trabajos; otros son fugitivos ,.. ..,. ,... 

:.:. ... 
d e l  sistema legal de los  chamulas; otros se  han marchado a raíz de -" ,.. ,>S . . :.., 
d i spu ta s  f ami l i a r e s  y escándalos. No obstante, existen razones , : C .  ....~, ... ,.. 
para c r ee r  que algunas de es tas  gentes están d s  orientadas 
su  lugar  de origen que hacia l a  gran corriente de l a  cultura 
cana para l a  búsqueda de su identidad. Por ejemplo, un cr 
ex i lado  que vive en San Cr i s tóba l  e s  un curandero famosa 
fuen te  de ingresos proviene de una c l iente la  de chamulas que v 
nen a consultarlo desde e l  municipio de origen. 

Métodos de ia~estigaci6n 

L a  sección e tnográf ica  de e s t e  proyecto es  de importancia 
ya que no existe v i r tuahen te  ningún registro de San Juan 
ha ido desplazando hacia  e l  e x t e r i o r  a p a r t i r  de su lugar 
Puesto que l a  comunidad de or igen  e s t á  bastante b iend 
proyecto proporciona una oportunidad de analizar e l  proceso p 
cua l  una cultura tradicional se  preserva y es  transformada a 
desplaza hacia  nuevos contextos sociales y económicos. Nos 
de l o  f ú t i l  que resulta t r a t a r  de v i s i t a r  y recopilar descrf 
de todas  l a s  colonias ,  que suman bas tan te  más de cien. 
escoger& una comunidad* para representar a cada una de l a s  
descri tas anteriormente. Ha habido investigaciones prelim 
de e s t a s  comunidades e n t r e  1977 y 1979.22 S in  embargo 
primer paso en es te  proyecto, identif icar  cmunidades t lp ic  
ca t ego r í a s  y enfocar en e l l a s  nuestra investigación. 
l a  selecci6n de l a s  cmunidades serfin: accesibilidad f l s  
de autor idades  idóneas de l a s  comunidades para l o  que 
tmaHo l o  suficientemente pequeiio para que sea fact ib  
un esbozo etnogrfifico en e l  perfodo de un ano de trabaj 

22 Gary H. Gossen, "The Cnamula Protestant 
Cris toba1 de l a s  Casas,Chiapas Mexico", informe,, 
Ear le  "Field Keport". E. Bancroft y R. Bancroft 
g raph ic  Notes on an fistablished Chamula Colony i n  
tahuacan, Chispas", informe de campo inédito, 1980. 

T 
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i i c io  de que l a  comunidad s e  iden t i f i ca  tlpicaaente con la categorfa. 

base a l  reconocimiento de Gossen entre 1977 y 1979, t a l e s  muestras de 
,unidades deberían ser  relativamente fáci les  de loc&izar -ira todas las 
zegorlas, excepto para e l  t i p o  9, que implica habitantes de pueblos y 
idades. En e s t e  caso, l a  cuestión de 1h.iS.e~ entre comunidades se  
3 problemática, y l a  in tegrac ión  continua a pesar de la dispersión se  
,vierte en punto central para l a  investigación. 

La etnografla de fórmulas e s  rara vez instructiva. No obstante, para 
l e s  comparativos es  necesario disponer de alguna informafión elemental, 
s s tos  datos básicos deben ser  de estructura similar para cada canunidad. 
-más de l a s  categorias etnográficas generales, se recopilará informacidn 
bre: medio ambiente y e c o n d a  de l a  comunidad; estructura de l a  unidad 
n i l i a r  y l a  división del trabajo dentro de l a  misma; lazos genealógicos 
l o s  hab i t an t e s ;  censo de l a s  familias; formas de vida pública social 

I v i ca ,  p o l l t i c a  y re l ig iosa) ;  formas de interacción entre los  miembros 
l a  canunidad que sean o no c h u l a s ;  y ac t iv idades  p r inc ipa les  de l a  

da co t id i ana  a s 1  como pública que afecten a toda l a  comunidad (v. gr. ,  
producciSn de l  café cano medio de obtención de capital  o e l  estableci- 

2nto de un santuario religioso). U n a  vez sean identificados ta les  rasgos 
aves,  instaremos a nuestros investigadores auxiliares a proseguir estos 
picos amplia y profundamente. S610 con una movilidad de es te  tipo po- 
emos i d e n t i f i c a r  esas áreas donde l a s  canunidades prefieren inver t i r  su 
ergla social y económica. 

Son temas centrales de nuestra investigación sobre l a  cultura c h u l a  
s concepciones nativas de l a s  categorlas temporales y espaciales, según 
n reproducidas parcial o totalmente en l a  di%spora. Las razones de es te  
f a s i s  han quedado expuestas a n t e r i o d e n t e ;  a saber ,  creemos que l a  
t a l i dad  de l a  diáspora de l o s  chamulas e s  una expresión en diferentes 
tornos  e spac i a l e s  de una teorla c lc l i ca  del  tiempo, del  conocimiento y 
1 proceso social que tiene como su referente primordial a l a  deidad cen- 
a l ,  e l  sol ,  y que es  t lp ica  entre los  mayas. Hasta e l  punto de que es te  
de lo  cen t r ipe to  persiste en l a s  colonias dispersas, de tal forma que es  
s ib le ,  incluso necesaria, l a  canunidad moral global de los  chamulas. 

La percepción d e l  tiempo ser& t r a t a d a  como un sistema conceptual 
~gún resúmenes expuestos en e l  trabajo de Gossen en San Juan ~hamula.23 

23 Gary H. Gossen, "Tem r a l  and S t i a 1  Equivalents i n  Cnamula Ri- 
al Smbolism" . en Reader i n  &arative % l i a ion ,  ed. W. Lessa v E. Z . 
jgt, *3a. ed. .(New York: Hargr  and Row, 1972);- Gossen, b u l a &  i n  the 
trld o£ the Sun; Gossen, "Cuatro mundos del hombre". 
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Esto incluye l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l a  categorías sociales que definen l a  
concepción d e l  tiempo de l a  canunidad: l a  cosmología (v. gr . ,  categorlas 
de tiempo y espacio) ;  concepción cxclica del tiempo, es  decir,  grado de 
v i ab i l i dad  d e l  esquema tradicional mítico de l a  creación dividido en cua- 
t r o  pa r t e s ;  c i c l o s  na tu ra l e s  (v. g r . ,  ca lendar io  agrlcola,  estacioaetp 
l l u v i o s a  y seca) ;  tiempo genealógico; acontecimientos cronol6gicos quf?. 
s i r v e n  de puntos de r e f e r enc i a  (v. gr., l a  Revolución); ciclos cívicos, 
r e l i g i o s o s  y económfcos; y l a  organización ternporal y espacial de l a  vida 
económfca familiar. 

La mayorfa de los  chamulas son analfabetos, son monolingües hablates 
de t z o t z i l ;  incluso los  hombres jóvenes y de mediana edad que hablan e sp -  
Hol con c ie r ta  capacidad, l o  ut i l izan sólo cuando es  necesario. E l  tzotzi l  
e s  l a  lengua de l a  vida familiar. Por es ta  razón, l a  colección de testi- 
monios o r a l e s  en t z o t z i l ,  suplidos por los documentos en lengua esp.affola 
según ex i s t en  y son acces ib les ,  e s  de importancia para este proyecta. 
h q u e  no se  ha mantenido en forma escr i t a ,  l a  h is tor ia  les interesa a 1 
chamulas. Gossen descubr ió ,  en invest igaciones  a n t e r i o r e s  sob 
concepción d e l  tiempo en San Juan Chamula, que los conceptos del t 
def inidos  cosmológica, natural y socialmente sirven de soportes a l  
tamiento en l a  vida f a m i l i a r  y pública de l  municipio en cuesti  
diáspora de los  chamulas proporciona una oportunidad W c a  para 
de l a s  concepciones del  tiempo, según los  d is t in tos  emigrantes e 
tan trayectorias históricas concretas y diferentes. 

Exis ten d ive r sa s  razones para e l  enfoque diacrcnico que se ba 
t ex to s  nativos. Primero, según son herederos de los  antiguos ma 
nes de i f icaban  l o  que León-Portilla llama l a  "cronovisión", 
t i enen  una predisposición cultural  por t a les  prwcupaciones.25, 
como l a  mayor p a r t e  de l o s  archivos  públicos oficiales se co 
espaííol y l a  mayorfa de los  tzotzi les n i  leen n i  hablan bien 
l o s  chamulas dependen c a s i  totalmente de l a  tradición ora l  
chivos operacionales y su  conocimiento histórico,  l o  misa 
compleja historia "profunda" que implica un c i c l o  de cuatro  c 
Tercero, e l  c6tnputo maya del  tiempo no e s  l ineal  en e l  senti  
Esto e s t á  imp l i c i t o  en e l  ciclo de cuatro creaciones en e1 
presente es  sino ot ro  episodio en el  esfuerzo continuo d e l  
Cr i s to  por sostener una cmunidad humna viable. 1. Le& 
ha e s c r i t o  en un comentario general sobre antropología e 

24 Gossen, "Cuatro mundos del hombre". 
25 Gossen, Chamulas i n  the World of the SUR. 



que 10s acontecMentos f o w n  parte de unat cor r ien te  de f l u idez  e t e rna ,  
sic'mpre apuntando hac i a  ade lan te ,  l a s  evoluciones subseeuc'ntea sugieren 

i a e d i a t a m e n t e  nuevas interpretaciones del  pasado" -26 Esto es fundamen- 
talmente inexacto  como descr ipci6n de l a  concepción tradicional charnuia 
d e l  tiempo, ya que e l  tiernpo de l o s  c b u l a s ,  a l  igual que e l  de los  a* 
t i g l ~ s  mayas, orienta r e t r o s p t i v e n t e  hacia l o s  acontecimientos que l o  
han s i d o  y que l o  volverán a ser.27 Es es ta  l a  esencia de l a  concepcidn 
c í c l i c a  d e l  tiempo; no una corriente de fluidez eterna, sino una serie de 
c i e l o s  r ecu r r en t e s  y estructuralmente sirnilares. Es tan real  l a  visión 
temporal c lc l i ca  de los  charnulas tradicionales que por l o  menos hay alguna 
razón para creer que e l  proceso histórico de emigración anticipa, para los 
pa r t i c ipan t e s ,  una revalidación o restablecimiento del  antiguo orden so- 
c i a l ,  a l  igual que asegura un futuro prometedor. En realidad, es ta  visión 
h i s t ó r i c a  de l a  vida humana, más cano una revalidación de l a s  condiciones 
de orden moral que como una estrategia para e l  pragmatismo ind iv idua l  coti 
o r i e n t a c i ó n  a l  f u tu ro ,  puede t ene r  a lgo  fundamental que ver con l a  
s u f i c i e n c i a  adaptativa con l a  que los  chaaulas se enfrentan a nuevas cir- 
cunstancias. 

Por e s t a s  razones, l a  h i s t o r i a  de l a s  comunidades muestras e s  de 
v i t a l  importancia para canplenientar los  componentes etnográf icos de es te  
proyecto. Las etnohistorias orales de l a s  colonias ser& comparadas, entre 
s l ,  con l a  historia social conocida del  municipio de origen y con la de l a  
región en general .  Los siguientes tipos de encuesta etnohistórica ser& 
puestos en práctica en cada una de l a s  nueve canunídades muestras (estos y 
o t ro s  m6todos son expuestos en d e t a l l e  en e l  art lculo de Caimack sobre 
métodos y teorla en l a  etnohistoria28): 

1) Se inves t i ga rá  l a  e tnohis  t o r i a  concerniente a l  carácter público 
corporativo de l a s  comunidades por cada comunidad muestra. Se 
usaran técn icas  estándares de investigación históricas basadas en 
docvmentos públicos. 

2) Etnohísroria de carácter personal, anecdótico: tes thonio  ora l  de 
l o s  fundadores (y de l a s  familias de los  fundadores) sobre l a  his- 
t o r i a  de l a  comunidad; t es thonio  de los  recién llegados; testimo- 

26 1. M. Lewis, ed., History and Social Anthropology (London: Ta- 
vistock Publications, 1968), p. x. 

27 Gossen, "Translatinr C w a t ' s  War". 
28 ~ o b e r t  M. ~anaack;  "Ethnohistory: A Review of Its Develo ent ,  

Definitions, Methods, and Aims", Annual Review of Anthropology 1 (1q72): 
227-46. 
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nio de los  que regresan; y testimonio de los  vecinos. 

3 )  His tor ia  de l a  vida de personas: se  alentará a los  investigadores 
para que obtengan una s e r i e  de autobiograf las  de los  hombres y 
mujeres c lave  de l a s  colonias a f i n  de averiguar de qué nianera l a  
exper iencia  de l a  emigración e s  perc ibida  por l a  gente, siendo 
e l l o s  mismos lo s  actores en e l  tiempo. 

4) Varios: situación l ingülst ica,  monolingüismo, bilingüismo, u t i l i -  
zación de r ad ios ,  tocacintas,  etc.  ; recopilación completa de l a s  
formas de tradición ora l  basada en l a  taxonomla nativa;29 un enfa- 
sis e spec i a l  en  l a s  crónicas históricas de gran radio de acción, 
basándose en e l  esquema de cuatro creaciones u otros principios or  
ganizativos; nuevas manifestaciones (v. gr., anécdotas, encuentro; 
sobrenaturales, bramas, e tc  .) relacionadas con e l  nuevo entorno. 
Un caso especlf  ico que ya se  conoce e s  l a  proliferación de -05 

pro t e s t an t e s  en t z o t z i l  en l a s  comunidades de exilados protes- 
tantes. 

AnaJlsis de datos. producto y diseinaci6n 

Continuaciones d i r e c t a s .  Basándonos en l a s  confrontaciones d 
t e r i a l  proveniente de l a s  nueve áreas de investigación, entre S 

cmunidad de origen, ident i f icaremos aque l los  f ac to re s  c u l  
p e r s i s t e n  con mayor frecuencia en l a s  colonias. ¿En qué &ea 
s o c i a l  y económica se  manifiestan? Las áreas aquí supuestas 
t i c a ,  perspectiva histórica,  cosmologla, estructura de la unid 
y prácticas de curación. 

Nuevas shtesis e imunraclones en las colonias de 
á r e a s  de l a  vida s o c i a l  y económica se  manifiestan? Si  b 
á r ea  de l a s  grandes incógni tas  con r e l ac ión  a es te  proy 
espera r  encontrar movimientos de adaptación significativos e 
t e s  áreas: 

Subsis tencia  : nuevos climas, ctdtivos, suelos, f lora  
t i v a ,  ca lendar ios  agrlcolas, nuevas oportunidades para 
diario. -- Organización socia l :  ¿Qué sucede con los  grupos de d 
a l  s e r  f ls icamente fragmentados por l a  emigración? 
l a  vida públ ica ,  c i v i l  y religiosa? ¿Persiste e l  c 
microcosmo? 

29 Esto s e  basara en e l  trabajo de Gossen, 
the Sun. 
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Relaciones i n t e r 4 t n i c a s  : ¿Cómo se incorporan los  nuevos vecinos 
en e l  espacio  s o c i a l ?  ¿Quién s e  une a quién? ¿Llega a suceder 
esto? ¿Con qué propósitos? 

- Manifestaciones r i tua les  y estét icas:  ¿De dónde vienen l a s  nuevas 
manifestaciones? ¿Son en realidad nuevas? 

En e s t a  á r ea ,  l a  incorporación de l a  nueva ecologia y l a s  costmbres 
i e  l o s  vecinos son de primordial importancia (v. gr., nueva concepción de 
La h i s to r i a ,  nuevos héroes populares, nuevas brams, nueva música, substi- 
:uciSn de p lan tas  l o c a l e s  en ceremonias r e l i g i o s a s  y participacidn en 
iuevos cultos) . 

Vínculos directos ocasionales con la cuumíkí de origen. Esperamos 
acontrar ,  entre los  motivos por l o s  que se v i s i t a  a l  municipio de origen: 
tbservancia r i t u a l  y r e l i g i o s a ;  l a  consenracVjn de cultos ancestrales y 
r i s i t a s  a cementerios; resolución de p l e i t o s  en e l  juzgado de San J w  
:hamula; compra de mercanclas tradicionalntente chamulas (v.gr., utensilios 
>ara  e l  hogar, ropa,  accesorios r i tuales)  ; l a  bclsqueda de curaciones ri- 
.uales t r ad i c iona l e s  y l a  consultación de oráculos; conseguir p r é s t m s ;  
luscar esposas y padrinos de matrimonio; participación ocasional en e l  
istema r i t u a l  de l a  comunidad de origen. 

Casos de disFdétneLa. Nos interesan tambign aquellas colonias c h u l a s  
ue no han mantenido vlnculos con l a  comunidad moral de los chsmulas y han 
ptado por integrar su forma de vida e instituciones en l a  corriente de l a  
u l t u r a  nacional mexicana. Los casos de disidencia posibles son l a s  comu- 
idades de exilados protestantes. En o t r a s  comunidades, e s  posible  que 
escubramos c i e r t a  coexis tencia  inesperada de modelos de conservación 
ultural  junto a cambios conscientes. 

La confrontación de l o s  nueve casos de es tud io ,  en t re  s i ,  con e l  
unic ípio  de or igen y con toda l a  sociedad mestiza de Ckiapas, dar& como 
esul tado una s l n t e s i s  de l a  emigración de los  chamulas cuya naturaleza 
xacta aOn no podemos predecir .  Contamos con poder de escribir  y hacer 
zteligibles c ier tos  rasgos esenciales de e las t ic idad c u l t u r a l  que hacen 
e l a  diáspora de los  chamulas uno de los  casos más sorprendentes de a d a p  
ación c u l t u r a l  de minorlas en  l o s  anales etnograficos del  Nuevo Mundo. 
reemos que e l  potencial de éxito de es te  proyecto radica en cuatro Eireas: 
u diseno comparativo; su extensión regional; su enfoque sobre paradigmas 
a t ivos  de c reenc ias ,  experiencia y acción; su intención colaborativa de 
nir, para un propósito común, estrategias de etnografla intensiva, etno- 
Lstoria e h is tor ia  regional. 



Gary H. Gossen 

Prevemos, en l o s  tres ailos de  duración de este proyecto, la ccmple- 
t a c i ó n  de nueve descripciones monograficas cortas de l a s  comunidades ese+ 
gidas como muestras de las variantes de la experiencia m ig ra to r i a  de 10s 
chamulas, poniendo é n f a s i s ,  en cada caso,  en  l o s  tes t imonios  nativos 
recopilados en lengua t zo tz i l .  De igual modo, l o s  principales investigada- 
res esperan producir tres trabajos s in té t icos  donde se resuman y analicen 
l o s  ha l l azgos  de e s t e  proyecto. E l  primero comprender& una exposición 
gene ra l  con o r i en t ac ión  histórica de l a  emigración de los  chcanulas y 10s r¿ 
nuevos asentamientos en l o s  últimos 150 ailos. Un trabajo de o r i e n t a a n  1 
t e o r i c a  sobre  emigración, etnicismo, sincretismo y persistencia cuZtur&, r 
y modernizaci6n c o s n t i t u i r S  e l  segundo. La pregunta a plantearse será: P 
¿Por qu6 algunas comunidades minoritarias se adaptan y se conservan &e-. 1 
tras que l a s  mayo r i t a r i a s  s e  asimilan bastante rapidamente a l a s  
c o r r i e n t e s  de SUS respectivas culturas nacionales? ¿A l o s  charnula t 

ha llamado l o s  " jud ios  de Chiapas", porque conservan una patr I 

f u e r t e  y una igualmente fuerte  comunidad moral dispersa. ¿Es que ! 

una analogla? 
F i n a l m e n t e ,  se prevee una obra  que continúe e l  t r aba jo  

completo : Four Creations of M: A ,Vaga Namative Account 
Eqwdence, por Gossen y Gossen. E s t a  e s  una obra basada en 1 
de mas de  c i e n  textos tzotz i les  que cubren toda la h i s to r ia  
de origen, San Juan Chamula, donde e l  autor ha realizado t r a b  
i n t e n s i v o  d e s d e  1965 .  Además d e  una densa r e l a c ión  n 
e x p e r i e n c i a  de l o s  chamulas, e l  l i b r o  o f r ece  una t e o r í  
proceso h i s t ó r i c o ,  l a  cua l  es semejante a la concepci6n 
tiempo y s u s  i n e v i t a b l e s  c i c l o s  que t en lan  l o s  a n t i  
emigrantes,  creemos, han actuado, a l  fundar y prese 
comunidades -a manera de una profecla que se cumple a sl 
l o s  d i c t ados  de su propio sistema de cánputo del  tien 
modelo d e  p r o c e s o  s o c i a l  y a c c i ó n  p r a c t i c a .  
v a r i a c i o n e s  e n  este tema, según l o s  emigrantes 
s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  e históricas.  E l  l i b ro  subsig 
comenzara con l a  Cuarta Creación ( l a  época actual 
c reac iones  de l o s  chamulas, y o f r ece r á  una r e l a c  
na t i vos ,  de  l a  difispora. Esperamos que los  textos ha 
s l  mismos, s i  b ien  s e r an  comentados e interpretados 
p r o y e c t o  f i n a l  c o n t r i b u i r a  a un es fuerzo  cont 
t r a n s c r i b i r ,  t r a d u c i r  e interpretar  l a  tradición or  
l i t e r a t u r a  amerindia importante. 




