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Resumen — Como parte de un pro-
yecto de i nvesti gaci ón y desde e l
traba j o etnog ráfi co en dos pueb l os
s i tuados en e l Totonacapan , en l a
zona norte de Veracruz, i n dagare-
mos sobre esos encuen tros y d i s-
tanci as que se experimen tan en tre
l a pob l aci ón l oca l y l a persona que
acude a convi vi r pero también a ob-
servar de manera parti ci pan te . Re-
sa l taremos l as coti d i ane i dades y l as
conversaci ones recu rren tes que
su rgen en torno a sus cosmovi s i o-
nes en re l aci ón con temáti cas como
las i den ti dades, l as vi o l enci as s i n
o l vi darnos de l as m ig raci ones; to-
das cons i deradas d i versas y p l u ra-
l es .

Palabras claves — Etnog rafía ;
I n d ígena; I den ti dad ; Vi o l enci a ; Cos-
movi s i ón ; M i g raci ón ; G l oba l i zaci ón ;

Abstract — As part of a research
pro j ect and from the fi e l d work i n
two towns l ocated i n the Totonaca-
pan , i n the northern area of Vera-
cruz, we wi l l i n vesti gate those
encoun ters and d i stances that hap-
pen between the l oca l popu l ati on

and the persons who come to l i ve
among them bu t a l so to observe
wh i l e parti ci pati ng . We wi l l h i gh l i g h t
the da i l y experi ences and the recu-
rren t conversati ons that ari se from
the i r d i fferen t worl d vi ews on i ssues
such as i den ti t i es , vi o l ence wi thou t
forgetti n g m ig rati ons ; a l l cons i dered
d i verse and p l u ra l .

Keywords — Ethnog raphy; I n d i ge-
nous ; I den ti ty; Vi o l ence; Worl dvi ew;
M i g rati on ; G l oba l i zati on ;

INTRODUCCIÓN
Méxi co presen ta e l ag ravam ien to de

un buen número de prob l emas

económ icos, po l ít i cos y soci a l es

que pueden parecer efecto de l as

reformas pol ít i cas , económ icas y

también educati vas que ha experi-

men tado e l país desde e l i n i ci o de

l os años ochen ta : l a reforma pol ít i-

ca i n i ci ada con Porti l l o pero concre-

tada con Zed i l l o y l as reformas

ISSN: 2448-8704



Interconectando Saberes • Año 3, Número 648

Casti l lo Fernández, Ariet

económ icas i n i ci adas con De l a Ma-

d ri d y profund i zadas con Sal i nas ,

hasta a l canzar, pasando por Fox, a l

gob i erno de Peña N ieto . En l a ac-

tua l i d ad , desde e l 8 de agosto de

201 8 , es López Obrador e l pres i-

den te e l ecto de l os Estados Mexi ca-

nos. Qu i en toma poses i ón con l a

promesa de e j ecu tar cambios rad i-

ca l es ba j o un prog rama que ha bau-

ti zado como “ l a cuarta

transformación ” de l país , l o que su-

pond ría , de nuevo, l l evar a cabo

una seri e de reformas en todos l os

ámbi tos ya ci tados. Desde l as revo-

l u ci ones pas i vas se ha i do vi s l um-

brando cómo los i n ten tos de

transformación desde arri ba han de-

sembocado en un empeoram ien to

de l te j i d o tan to soci ocu l tu ra l como

i n terétn i co de l país puesto que, en

este caso, n i nguna de l as reformas

l l evadas a cabo fue prog ramada

desde den tro , s i no que han s i do

p l aneadas y e j ecu tadas por agen tes

exteri ores , como el Tratado de Li-

bre Comerci o , por e j emplo , donde

es EEUU qu i en ti ene l a voz y e l vo-

to a pesar de parecer poder ser be-

nefi ci oso para Méxi co. Según

Hansen (2004) nos pregun taríamos,

como ocu rría en ti empos de l “m i l a-

g ro mexi cano” , ¿Milagro para

quién? En d i cha l ínea , y en l o que a

economía se refi ere , puede exi sti r

crecim ien to en e l país pero no de-

sarro l l o . Rosana Regu i l l o nos re-

cuerda que l as vi o l enci as también

se reparten de manera i nequ i ta ti va

ag randando l a brecha en tre ri cos y

pobres (López García , J . ; Bastos ,

S . ; Camus, 2009 : 21 )

Parti endo de l a s i tuaci ón actua l

en l a que se encuen tra e l país que

nos conci erne , se hará mayor h i n-

cap i é en l as preocupaci ones de una

comun i dad i nd ígena totonaca en e l

Estado de Veracruz. Tras m i estan-

ci a en San An ton i o Oj i ta l , pertene-

ci en te a l mun i ci p i o de Papan tl a ; y

próximo a l a comun i dad de E l Ta j ín ,

donde también se encuen tra l a zo-

na arqueol óg i ca de l m i smo nombre

y donde, as im i smo, rea l i cé traba j o

de campo; su rg ían una seri e de

conversaci ones recu rren tes en tor-

no a l os prob l emas que parecen

en fren tar l os m iembros de ambas

comun i dades en e l mundo g l oba l i-

zado actua l .

En l a mayoría de l os casos, l a

modernidad occi den ta l excl uyó a

determ inadas cu l tu ras , pueb l os ,

g rupos étn i cos y re l i g i osos . E l l o nos

conci erne d i rectamen te pues se

ana l i zará e l estado en e l que se en-
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cuen tran estas dos comun i dades to-

tonacas en e l Totonacapan veracru-

zano respecto a l as re l aci ones

estab l eci das en tre sus m iembros y

l as i n fl uenci as de l a transmodern i-

dad , como traería a col aci ón Dusse l

(1 999) sobre e l mundo g l oba l i zado.

La i nvesti gaci ón versará sobre

l as formas de adaptaci ón , someti-

m ien to o transformación que han

i do estab l eci éndose den tro de l a

comun i dad totonaca donde, en fun-

ci ón de l a g l oba l i zaci ón imperan te ,

todo está i n terconectado y es vi sto

desde un en foque tota l i zador. Este ,

como todo s i s tema que a l tera l os

procesos natu ra l es de l a soci edad ,

en traña un error i n terno en su pro-

p i o funci onam ien to , y no es otro

que dar a conocer sus defi ci enci as ,

refl e j adas en l a extors i ón que su-

fren l as cu l tu ras que pretenden con-

ti n uar con sus s i s temas vi ta l es .

E l Estado de Veracruz ha s i do

pród i go en l a d i vers i dad soci a l , d e

ti empos, ri tmos y movim ien tos que

se sobreponen en ámbi tos reg i ona-

l es donde están asen tadas estas

comun i dades de l Totonacapan vera-

cruzano. La vi da de una comun i dad

i nd ígena totonaca en e l ti empo de

l a g l oba l i zaci ón puede verse a l tera-

da ; por e l l o es re l evan te conocer l a

i nci denci a de este con texto en sus

costumbres y usos soci a l es . As im i s-

mo, se determ inarán tan to l as d i ná-

m icas i den ti tari as que ti enen cab i da

den tro de l a comun i dad y su reper-

cus i ón en , también , d i versos ámbi-

tos . Ana l i zaremos l as vi o l enci as ,

tan to s imból i cas como estructu ra-

l es , q ue están presen tes en l a vi da

coti d i ana de l os i nd ígenas totona-

cos de l as comun i dades de estud i o

y, sobre todo, como el l o puede ver-

se l i gado con su cosmovi s i ón , sus

m i tos y l eyendas que están presen-

tes en l a vi da coti d i ana de estas

comun i dades.

H i bri daci ón a causa de l a neces i-

dad de sobrevi venci a de l as cu l tu-

ras i nd ígenas, cuyas i den ti dades se

tras l apan en l as vías i n formal es de l

comerci o . I d en ti dades i nstrumen ta-

l es que hacen vari ar e l comporta-

m ien to y l as costumbres de l a

comun i dad además de reve l ar e l

con traste de prácti cas trad i ci ona l es

y transmodernas en cuan to a su

adecuaci ón , convi venci a o res i s ten-

ci a en e l i n teri or de d i chas comun i-

dades.
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En cuan to a una vi s i ón geoe-

conóm ica de l a s i tuaci ón totonaca

que nos compete , l a comun i dad ha

ten i do que adaptarse a l as cond i-

ci ones que e l mercado ha impuesto

en l a reg i ón , además de l os cam-

b i os que supone l a i n troducci ón de

vías y med ios de comun i caci ón , co-

mo los procesos de i n tercambio en-

tre l a pob l aci ón mesti za e i nd ígena

para l a vi da coti d i ana .

El sistema económico de un

grupo humano que se origina en

sus peculiares formas de produc-

ción , distribución y apropiación

puede transformarse – y de hecho

se transforma- por efecto de la

penetración de un sistema econó-

mico diferente y produce cambios

en la cultura y en la vida del

grupo (Pozas , 1 965: 1 0-11 )

Y es que “Las historias de violen-

cias nos cruzan a todos” (López

García , J . ; Bastos , S . ; Camus,

2009 : 1 4) . La g l oba l i zaci ón como

d i scu rso se refi ere tan to a una seri e

de procesos rea l es , como a una

construcci ón soci a l e h i s tóri ca im-

pu l sada por fuerzas poderosas que

determ inan una vi s i ón de l mundo.

Esta , a su vez, puede verse mod i fi-

cada por estas vi o l enci as transver-

sa l es y que aparecen refl e j adas en

l as cosmovi s i ones i nd ígenas.

Carmen Bueno (1 999) , a l respec-

to , cons i dera que e l poder de l Esta-

do está suped i tado a l n i ve l g l oba l .

De este modo, l o l oca l supone l o

con trari o ; supone una heterogene i-

dad y l a exi s tenci a de mu l ti p l i ci dad

de i den ti dades l o que da l ugar a l a

re i n terpretaci ón y adaptaci ón se l ec-

ti va de especi fi ci dades, de i den ti da-

des tras l apadas, sobrepuestas .

Esto es , m i croprocesos en macro-

construcci ones. La g l oba l i zaci ón

supone una i n tens i dad de i n terco-

nexi ones para maxim i zar ganan-

ci as , además de expand i r y

d i vers i fi car ru tas comerci a l es a

través de l os océanos l o que da l u-

gar a l a i n teg raci ón mund i a l donde

parecería necesari o a j u starse a l as

exi genci as tecnol óg i cas de l os pro-

ductos g l oba l es . De nuevo, esto ge-

nera dependenci a , des i gua l dad y

subord i naci ón .

Se trata de una forma i néd i ta de

cambio soci a l , q ue se construye pa-

so a paso en comun i dades, reg i o-

nes , mun i ci p i os , barri os de

ci udades, y aún en ed i fi ci os . Ah í l os

i nd i vi d uos y l as fam i l i as descubren

que exi ste e l poder soci a l o ci u da-

dano. Se trataría pues de una res-

puesta orgán i ca de mera



51

Cosmovisiones: Encuentros y distancias.

DOI : https://doi.org/1 0.25009/is.v0i6.2569 Jul io / Diciembre 201 8

supervi venci a que l os ci u dadanos

construyen desde aba j o . Ya no es

l a democraci a , s i no una nueva de-

moelefthería ( l i bertad ci udadana) .

Una g l oba l i zaci ón que también

es cu l tu ra l y donde se crean cód i-

gos superpuestos j u n tándose l as

i den ti dades l oca l es y naci ona l es

con l os n i ve l es cu l tu ra l es g l oba l es

(D i etz, G . ; Pérez Gal án , B . , 2003)

Este cambio cu l tu ra l no es i n trín se-

camen te negati vo s i no que es l a

ún i ca constan te de l a cu l tu ra .

En cuan to a l a parti ci paci ón de

estas comun i dades i nd ígenas, es

importan te retomar l a teoría de l

con tro l cu l tu ra l de Bon fi l Bata l l a

(1 988) puesto que l os e l emen tos

cu l tu ra l es de organ i zaci ón respon-

den a l as formas de re l aci ón soci a l

s i s temati zadas que se u ti l i zarán pa-

ra man tener l a vi da coti d i ana , sati s-

facer neces i dades, defi n i r y

so l ven tar prob l emas, formu l ar y tra-

tar de cumpl i r asp i raci ones. Estos

e l emen tos organ i zati vos no pueden

cons i derarse s i no se ti enen en

cuen ta an tes l os emoti vos , l os cua-

l es estimu l an ta l parti ci paci ón .

Estos son las representaciones

colectivas , las creencias y los va-

lores integrados que se relacio-

nan directamente con la

identidad étnica del grupo a nivel

ideológico; la expresión de per-

tenencia al grupo pero que se

fundamenta y se expresa al mis-

mo tiempo en la práctica y el do-

minio de un conjunto articulado

de elementos culturales compar-

tidos que hacen posible la parti-

cipación y que le dan contenido y

una configuración precisa y sin-

gular a cada identidad étnica

(Batalla , B. , 1 988: 20)

MARCO TEÓRICO

El presen te traba j o ana l i za l os pro-

b l emas y l as preocupaci ones que

presen ta una comun i dad i nd ígena

totonaca en e l con texto g l oba l i zado

actua l . La des i gua l dad refl e j ada en

l a carenci a de l acceso a recu rsos

saca a re l uci r un prob l ema de vi o-

l enci a estructu ra l pues l a comun i-

dad no ve cub i ertas sus

neces i dades bás i cas . As im i smo, l a

vi o l enci a s imból i ca también hace

mel l a en l a pob l aci ón puesto que

l os efectos i nvi s i b i l i zadores y l a

omn ipresenci a de l a vi o l enci a nor-

mal i zada están presen tes en l a vi da

coti d i ana de estas comun i dades.

Esta vi o l enci a s imból i ca , que tam-

b i én puede l l amarse cu l tu ra l , se ve

refl e j ada , además, en l o que con-

ci erne a l a i den ti dad de l os i nd íge-
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nas en Méxi co. I den ti dad que puede

verse i nstrumen ta l i zada y ser u ti l i-

zada en benefi ci o a j eno s i n respon-

der a l os proyectos y expectati vas

comun i tari as . En este caso, se tra-

taría de una i den ti dad “vend i b l e”

ba j o l os i n tereses de l as i n sti tu ci o-

nes gubernamen ta l es y estata l es

dándose así una vi o l enci a i nd i recta

y amorti guada.

Al respecto , l a etn i ci dad , tomada

como i den ti dad en acci ón como

d i ría M igue l Barto l omé (2006) , ac-

tuaría como una respuesta fren te a

e l l o . Así, l a i den ti dad totonaca sería

u ti l i zada por l os prop i os i nd ígenas

para re i vi nd i car a l go en benefi ci o

prop i o .

Retomando l a i den ti dad , es im-

portan te cons i derar que, i gua l que

l a cu l tu ra , no es estáti ca s i no que

es fl exi b l e y ati ende a l d i nam i smo

de l a prop i a cu l tu ra en e l con texto

g l oba l i zado que se encuen tra . S i en-

do así, no puede parti rse de l i nmo-

vi l i smo de l a cu l tu ra totonaca a

pesar de l a pers i s tenci a de su cos-

movi s i ón en comun i dades como

San An ton i o Oj i ta l y E l Ta j ín .

Una cosmovi s i ón que, s i n embar-

go, pod ría sacar a re l uci r ci ertos

rasgos de vi o l enci a ocu l ta en sus

d i scu rsos . S i n embargo, l a i den ti-

dad totonaca en tend i da como móvi l ,

mú l ti p l e y que acepta transforma-

ci ones, se encuen tra en un mundo

transmoderno y g l oba l i zado que no

puede de j ar a l margen l as tecno-

l og ías y l os aparatos de ú l tima ge-

neraci ón . De este modo, aunque l a

trad i ci ón totonaca pers i s te , esta se

ve domesti cada por l os prop i os

i nd ígenas como si gno de su cl ara

modern i zaci ón . Así, l a i den ti dad

que pod ría cons i derarse fós i l es

d i nám ica y no se encuen tra ancl ada

en e l pasado s i no que vi ve en e l

mundo g l oba l i zado en e l que se de-

senvue l ve .

MIRADAS MIGRADAS. APUN-
TES SOBRE IDENTIDAD

A parti r de l s i g l o XXI , l a comun i dad

i nd ígena en Méxi co, parece haber

experimen tado un deteri oro pau l ati-

no . Le j os de l a imagen román ti ca ,

ser i nd ígena supone una seri e de

cond i ci ones desfavorab l es en l o

que a l s i s tema soci oeconóm ico se

refi ere . Los i nd ígenas sue l en s i-

tuarse en e l sector i n formal de l a
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economía y ven necesari a , en mu-

chos casos, l a m i g raci ón .

Restrepo (2007 : 26-27) , en sus

p l an team ien tos teóri cos cons i dera

que l as i den ti dades son re l aci ona-

l es . Esto es , se producen a través

de l a d i ferenci a y no a l margen de

e l l a . Además, son procesua l es l o

que i nd i ca que son construcci ones

h i stóri cas que recrean imag i nari os

co l ecti vos . También son mú l ti p l es

pues l as personas pueden tener

i den ti dades p l u ra l es en un m i smo

ti empo y espaci o . As im i smo, no son

sól o d i scu rso a pesar de ser d i scu r-

s i vamen te consti tu i das . Las i den ti-

dades, además de referi rse a l a

d i ferenci a , a l u den a l a des i gua l dad

y a l a dom inaci ón . Su con traparte ,

l a res i s tenci a , también forma parte

de d i chas i den ti dades. Estas son

as i gnadas y asum idas y pueden ser

transformadas vari ando en sus pro-

porci ones en un ti empo y un espa-

ci o determ inados según e l con texto .

Así, son pol i fón i cas y mu l ti acen tua-

l es puesto que n i nguna supone un

s i gn i fi cado estab l e y comparti do por

todos l os i nd i vi d uos y col ecti vi da-

des de forma homogénea.

COSMOVISIONES
Parti endo de cómo la vi o l enci a

se encuen tra en todos l os l u gares

de l g l obo y de d i feren tes formas,

merece destacarse l a acci ón s imbó-

l i ca que j uega l a vi o l enci a , d i sfraza-

da de a l gún modo, también en l as

comun i dades i nd ígenas de l Totona-

capan Veracruzano. No haci endo

referenci a a l a vi o l enci a externa s i-

no a l a que su rge de l os prop i os

m i tos y creenci as de l a comun i dad

en cuesti ón . Las trad i ci ones ora l es

se ponen de man i fi esto , en ocas i o-

nes , como amenazas para l a pob l a-

ci ón i nd ígena.

La enfermedad, en algunas co-

munidades indígenas como la

mazateca , es referida a las ten-

siones sociales (o viceversa: las

tensiones sociales a la enferme-

dad) . A sí, la alteración de la sa-

lud tiene siempre como punto de

referencia a la comunidad. No

existe la enfermedad tal y como

se contextualiza en Occidente; si-

no que existen “enfermos socia-

les” debido a la “maldad”

provocada a algún miembro de la

comunidad por lo que el afectado

se encuentra en franca descom-

posición social respecto al grupo

y los valores tradicionales . Su

identidad como perteneciente a

una comunidad está en entredi-

cho . A sí, se convierte en “enfer-
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mo” para , posteriormente, reha-

bilitarse de un buen “susto” (De

Keijzer, 2006: 55) .

Así, e l susto con l l eva va l ores de

“raci ona l i d ad ” , “equ i l i bri o” o “ i n te-

g raci ón g rupa l armón i ca” .

Los sustos (… ) , los aires son ,

claramente, elementos de una

tradición , si bien dinámica ,

arraigada en los sistemas de

creencias actuales (… ) Términos

que indican síndromes de filia-

ción cultural (De Keijzer, 2006:

1 38-1 39)

Parti endo de l m i to mazateca des-

de e l que se sosti ene l a i dea de

amenaza que presen tan ci ertas

creenci as , es re l evan te hacer men-

ci ón a l a l eyenda en re l aci ón con

l as víboras , otro an ima l recu rren te

en l as conversaci ones de l as dos

comun i dades.

En aquel tiempo , en el de las

tin ieblas , la víbora no era vene-

nosa . Todo el mundo jugaba con

ella . Entonces , el Señor San Jor-

ge y Santo Ignacio , que es el

patrón de la culebra , pusieron la

queja al Señor Padre. Este le dio

la saliva del Dios Padre y la sali-

va se convirtió en veneno . Esto

fue para que la respetaran [Pero

hubo muchas víboras] . A partir

de eso salió el vaquero [gavilán]

que mata a la culebra , que grita

cuando mata a la culebra . Si no

fuera por esos gavilanes , existie-

ran toda clase de culebras . Las

culebras salen por eso sólo de

noche [cuando el gavilán duer-

me] . Cuando le agarra la luz, se

esconde en el matorral o en una

piedra (De Keijzer, 2006: 55)

En l a comun i dad de E l Ta j ín su r-

g i eron , en vari as ocas i ones, con-

versaci ones sobre l a muerte y

ci ertas creenci as como el susto ; ya

sea de l umbre , de agua, de víbora .

Cuando estos afectan ; s i se ha te-

n i do susto por fuego, por una i nun-

daci ón , por una cu l ebra ,

respecti vamen te ; se ade l gaza y

puede darse i ncl u so l a muerte . En

re l aci ón con e l ri tua l de cu raci ón ,

menci onan a l huesero qu i en l es

puede l i brar de un trág i co fi na l y

así sa l varse .

En San An ton i o Oj i ta l , también

resu l tan recu rren tes l as conversa-

ci ones sobre l as víboras . En l a rea-

l i zaci ón de un ta l l er con n i ños de l a

comun i dad , tan to de preescol ar co-

mo de primari a , son numerosos l os

d i bu j os y l as h i s tori as de cu l ebras

cuando l es p i do que me cuen ten re-
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l a tos sobre su comun i dad que hu-

b i eran adqu i ri do de l a trad i ci ón ora l

narrada por sus pari en tes .

Retomando l a l eyenda de l as ví-

boras ; con e l m i to , l l ega l a cu raci ón

(Ver Fotog rafía 1 y Fotog rafía 2)

que se presen ta como una manera

para reso l ver l os prob l emas actua-

l es pues se equ i l i bran l as fuerzas

encon tradas.

Primero está la víbora inde-

fensa a merced de los que “jue-

gan” (en el sentido de humillar)

con ella . Sus abogados San Jorge

y San Ignacio van con Dios que

les da el veneno . Pero eso con-

vierte a las víboras en una ame-

naza para los humanos . Se

restablece el equilibrio cuando

Dios le da al gavilán la posibili-

dad de matar a las víboras . El

mito de origen no dice por qué al

gavilán no lo daña el veneno de

la víbora . Sin embargo , hay un

hecho importante: Dios le da el

poder al gavilán , y cuando este

mata a la víbora neutraliza su

veneno y grita (De Keijzer, 2006:

66)

Cabe destacar como el m i to , de

a l guna manera , consti tu ye una d ra-

mati zaci ón y reso l uci ón s imból i ca

de l o que pud i era presen tarse en

mú l ti p l es formas como con fl i cto en

l a vi da coti d i ana .

De este modo, puede apreci arse

como la cu raci ón , g raci as a ci ertos

ri tua l es , restab l ece una i den ti dad

amenazada. La persona, además

Fotografía 1 .Cen tro de curación
ind ígena.

Fuente: Elaboración propia. Junio 2015.

Fotografía 2 . ”Doña Concha”

Fuente: Elaboración propia. Junio 2015.
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de cu rarse , recuperará l a armon ía

soci a l pues se encon traba en una

s i tuaci ón de descompos i ci ón de su

i den ti dad para/con e l g rupo de per-

tenenci a , reso l vi éndose así e l con-

fl i cto soci a l .

En l a comun i dad de San An ton i o

Oj i ta l , o tra fi gu ra represen tati va que

aparece en conversaci ones coti d i a-

nas y, sobre todo, en tre l os n i ños ,

es l a de l “señor encuerado” q ue se

vi ncu l a , en ocas i ones, de una ma-

nera d i recta a l Dueño de l Mon te . Al

parecer es un hombre a l que se l e

achaca e l i n cend i o , hace unos

años, de una i nstanci a en una casa

de l a comun i dad además de ser e l

que , pos i b l emen te , hub i era s i do e l

causan te también de un i ncend i o

que presenci é , acon teci do en e l

mes de j un i o de 201 5 . Este hecho

rem i te a cómo se ha d i nam izado un

m i to ori g i na l como es e l de l señor

de l Mon te y se ha tras l adado a l a

prob l emáti ca de l a vi da coti d i ana en

l a comun i dad dándol e “verdadera

exi stenci a” .

Como presen taría José Carl os

López López:

“La construcción social del

Chenú no es más que un ejemplo

de la expresión humana del temor

a lo otro , a lo ajeno , encarnado

en los personajes que ostentan

cargos públicos , que no realizan

bien su trabajo . Y como tal, el

Chenú es la forma discursiva con

la que el pueblo protege su iden-

tidad y su cohesión étnica” (Ló-

pez López, 201 5: 11 4-11 5)

En l as i nmed i aci ones de l a zona

arqueol óg i ca y donde com ienza e l

área de l a comun i dad de E l Ta j ín ,

podemos observar esta recupera-

ci ón de l a i den ti dad col ecti va en l a

fi gu ra de Don F i l emón , un m iembro

de d i cha comun i dad , puesto que

este represen ta un D ios mora l para

l os hab i tan tes de l a comun i dad por

haber de j ado e l a l coho l (An tes no

era Don ) .

Al h i l o de l o expuesto , y en re l a-

ci ón con l as vi o l enci as e j erci das ,

otro de l os g randes prob l emas de

l as comun i dades i nd ígenas es e l a l-

coho l i smo, que también se vi ncu l a

con l a i den ti dad como podemos ob-

servar en e l e j emplo de Don F i-

l emón . Es así como lo cu l tu ra l se

nos hace presen te a través de ci er-

tos prob l emas o sínd romes. Un

e j emplo cl aro de e l l o es e l susto

que amenazaría l a i n teg ri dad de l os

m iembros de l as comun i dades i nd í-
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genas para así reso l ver s i tuaci ones

a l as que deben en fren tarse como

cri s i s fam i l i ares , l a en fermedad , e l

a l coho l i smo.

Por ende, parece re l evan te hacer

h i ncap i é en e l ori gen de estos “sus-

tos” pues como Enríquez And rade

(2006) presen ta en La jerarquía de

los dioses totonacos , q u i en produce

e l susto es l a de i dad . Son l os

dueños, l as de i dades secundari as

qu i enes i n fi eren e l “espanto” en l as

personas. Además, a todos e l l os ;

tan to a l dueño o señor de l fuego,

de l agua , de l mon te ; en tre otros ,

hay que ped i rl es perm i so para rea l i-

zar ci ertas acti vi dades vi ncu l adas a

l a ti erra .

Respecto a esta i dea , se pod ría

recu rri r a l térm i no superstición . Su

s i gn i fi cado etimol óg i co es “ser testi-

go” o “sobrevi vi r” . Como también

exp l i ca Pau l Veyne, es e l equ i va l en-

te de deisidaimonia , “m i edo a l os

d i oses” (P i tarch , P. ; Orob i tg , G . ,

2003 : 1 79)

Para los campesinos mazate-

cos soñar es una experiencia reli-

giosa cognoscitiva; es “la

ventana” por la cual “se ve” lo

oculto , lo que rige el destino , lo

que organiza al mundo aparente.

Aún el sueño coti d i ano es i n ter-

pretado coti d i anamen te . Su i n ter-

pretaci ón ti ene e l carácter de

premon i ci ón de l o que va a suceder

o de l o que suced i ó (P i tarch , P. ;

Orob i tg , G . , 2003 : 56)

En tre l a pob l aci ón i nd ígena tam-

b i én es l l amati va l a fasci naci ón por

l os sueños y su i n terpretaci ón ,

además de exi sti r muchas creen-

ci as sobre l a muerte . Margari ta , l a

mu j er que me acog i ó en su casa de

E l Ta j ín , me con tó a l gunas de esas

seña l es que i nd i can una muerte

cercana:

“Cuando pasa una lechuza y

chifla”, “Cuando se pierde algo

en el sueño y no se recupera”,

“Cuando se forma ceniza en for-

ma de galleta en los fogones”,

“Cuando se sueña con agua re-

vuelta”.

Las dos ú l timas son vi venci as

que han experimen tado l os d ías an-

teri ores a muertes en l a comun i dad

de E l Ta j ín y que tras l adan l a fuerte

pers i s tenci a de ta l es creenci as . Es-

tas pueden presen tarse como un

s i gno de “ser testi go de” y de vi s i ón

fren te a l as advers i dades potenci a-

l es que no pasan i nadverti das a l os

hab i tan tes de l as reg i ones i nd íge-

nas .
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En torno a l a muerte , también l os

n i ños son partíci pes de l as trad i ci o-

nes ora l es que i nundan l a comun i-

dad i nd ígena. Haci endo l a tarea

con unas n i ñas de San An ton i o Oj i-

ta l , u na de e l l as me comen ta : “no

mates a un g ri l l o s i es verde” , l o

que vend ría a s i gn i fi car:

Mal hecho porque mata la es-

peranza para siempre. Significa

alguna muerte para alguien de su

familia

En tre otras h i s tori as , destacar:

“Si encuentra a la ranita de

las tres piernitas , vendrán des-

gracias para su familia y ata-

carán al más débil”, “Si

encuentra una culebra verde y

amarilla , se muere un bebé”, “Si

se encuentra un gusano con cara

de bebé, se quedarán esteriliza-

das las muchachas y los mucha-

chos que lo vean”.

Enríquez And rade (2006) haci en-

do referenci a a ci ertas creenci as to-

tonacas enunci a :

Para los totonacos no se debe

mencionar el nombre de Tlajaná

porque es una forma de invoca-

ción . Tampoco debe hablarse de

él, pues cuando se habla de Tla-

janá este se pone contento , por-

que dice que lo están buscando .

Sin duda, se debe a la influencia

del cristianismo la vinculación

del Tlajaná con la víbora: Los

animales del bosque son de Ki-

wikgolo , pero la víbora es del

Demonio (11 4-11 5)

De nuevo, l a temáti ca de l a víbo-

ra , muy presen te en l as comun i da-

des i nd ígenas de l Totonacapan

Veracruzano. De esta manera , s i l a

víbora es de l Demon io , resu l ta i n te-

resan te ver como ta l an ima l , vi n-

cu l ado a l poder an tagón i co de

Cri s to , presen ta una de l as mayo-

res amenazas para l os m iembros

de l a comun i dad de San An ton i o

Oj i ta l .

Además de l as víboras , e l

Dueño, Señor o Vie j o de l Mon te , o

Kiwikgolo , es otra de l as en ti dades

que aparecen en l as conversaci o-

nes coti d i anas .

En m i s primeros d ías en l a co-

mun i dad de E l Ta j ín , Margari ta me

con tó como un abue l i to que no

creía en e l Vi e j o de l Mon te se per-

d i ó porque no creía en ello y fue

Kiwikgolo quien lo perdió . Además,

nos advi erte que an tes de en trar a l

mon te hay que ped i rl e a l vi e j i to que

no nos p i erda , de l a manera que s i-

gue :
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Viejo del monte, no mandes a

tus perros , que no los necesitas ,

yo no vengo a hacerte ningún mal

Los d i bu j os de l señor de l Mon te

y l os re l a tos acerca de é l son tam-

b i én recu rren tes en e l ta l l er con

n i ños que rea l i zo en l a comun i dad

de San An ton i o Oj i ta l . Además, e l

Dueño de l Mon te es una de l as fi-

gu ras más represen tati vas de l ta l l er

de teatro en e l parque temáti co Ta-

ki l h suku t (E l Ta j ín ) .

Los dueños , como de i dades se-

cundari as , en su re l aci ón con e l

hombre ti enen a l gunas característi-

cas comunes. Según Enríquez An-

d rade (2006 : 1 22) , son :

- presenci a de ído l o

- pos i b i l i d ad de ver a l D i os

- l a de i dad “ toma al espíri tu ”

- l a de i dad “produce susto”

- se l e hace ofrenda

- se l e p i de perm i so

Los dueños en l a cu l tu ra totona-

ca pueden ser una forma de repre-

sen tar ta l amenaza ya ci tada

además de una forma de vi o l enci a

s imból i ca . Tratándol os como ído l os ,

l a fi gu ra de l dueño se presen ta co-

mo una imagen d i gna de adm i raci ón

y adoraci ón por parte de l os hab i-

tan tes de l a comun i dad l o que sería

una forma de poder en e l imag i na-

ri o de l os i nd ígenas. Un poder que

además, s i endo una de i dad , se en-

cuen tra en un esca l ón superi or a

l os i nd i vi d uos que convi ven en l a

comun i dad y l os que pud i eran verse

amenazados por ta l presenci a .

La pos i b i l i d ad de ver a ta l D i os

supone un imag i nari o que es, en

cambio , palpable por l os i nd i vi d uos

de l a comun i dad ; l o que da una

i dea de rea l i d ad superi or. En l a co-

mun i dad se apreci a como la fi gu ra

de a l gunos dueños se convi erte en

una exi stenci a verdadera y que su-

pone una rea l i d ad para sus m iem-

bros . Esta vi s i b i l i zaci ón de l a

de i dad puede sugeri r l a i dea de un

ser dom inador en l a vi da coti d i ana .

Al m i smo ti empo, a l darse l a ne-

ces i dad de en tregarl e ofrendas,

e j erce un poder superi or a l q ue hay

que adorar con obsequ i os de vari a-

da índo l e como pud i eran ser e l ta-

baco o l as beb i das a l cohol i cas

como ocu rre con Kiwi kgo l o en tre

l os totonacas (En ríquez And rade,

2006 : 71 ) .

Si no se le entregan las ofren-

das o “sustancias” que el Dueño

espera , este puede actuar de una
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manera perversa haciendo el mal

contra las personas que no aten-

dieran sus “súplicas” (Enríquez

Andrade, 2006: 46)

Además, a todos l os señores o

dueños totonacos, hay que ped i rl es

perm i so para rea l i zar ci erto ti po de

acti vi dades l o que con l l eva una su-

bord i naci ón a ta l de i dad por parte

de l os hab i tan tes de l a comun i dad .

“Si entras en el monte, hay que pe-

dirle al Dueño de este que no te ha-

ga daño porque tú no vas a hacerle

ningún mal” .

En e l caso de l Dueño de l Agua,

en tre l os totonacos se ti ene l a

creenci a de que a l as doce de l a

noche, m ien tras e l señor descansa,

no se puede acud i r a l pozo y tam-

poco se puede hacer nada que su-

ponga l a pos i b i l i d ad de molestarl o .

Pod ría esto i ncl u so rem i ti rse a l to-

que de queda que ha ten i do l ugar

en vari os l u gares de Méxi co y que

supone l a proh i b i ci ón estab l eci da

por i n sti tu ci ones gubernamen ta l es ,

de nuevo, j erarqu ía de poder, sobre

l a pob l aci ón ci vi l . Puede presen tar-

se como otra amenaza sobre l as

comun i dades i nd ígenas.

Du ran te m i estanci a en San An-

ton i o Oj i ta l , apreci o como, sobre to-

do en tre l os abue l i tos , cam inar a

parti r de l as 1 2 de l a noche puede

ser pe l i g roso. Además, me advi er-

ten que no se debe hacer nada a

esas horas .

As im i smo, y retomando l as ca-

racterísti cas comunes; l a de i dad ,

además de produci r “susto” , pu-

d i endo acabar con l a vi da de l as

personas, toma al espíri tu de estas .

Supone que d i cha de i dad actuaría

como dueña y e j ercería e l poder

sobre l a persona a qu i en l e haya s i-

do arrebatado e l a lma:

Todas las “pérdidas” del al-

ma, de la sombra corresponden

al grupo donde el individuo es

despojado , desposeído de una en-

tidad anímica o de un principio

vital que posee normalmente (De

Keijzer, 2006: 1 35)

En este caso, s i l a persona obra-

ra de una manera perversa , pod ría

achacárse l e ta l ma l a l a de i dad en

cuesti ón l o que nos l l eva a pensar

en l a categoría de “enfermos socia-

les” y como la i den ti dad de estos

estaría en j uego deb i do a l desequ i-

l i bri o que su fre y l a fa l ta de ar-

mon ía con l a comun i dad . Una i dea
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que pod ría asemejarse a l encarce-

l am ien to en l a soci edad actua l :

Que estén “empujando” al

espíritu de uno significa que

fuerzas exteriores pueden atra-

parlo , especialmente si comete

uno un error (De Keijzer, 2006:

43)

En San An ton i o Oj i ta l , n umerosas

son l as conversaci ones sobre per-

sonas que han obrado mal y han s i-

do casti gadas por l os señores ;

como ocu rría cuando e l señor de l

Mon te perd ía a l as personas que no

creían en e l l o o que no habían pe-

d i do perm i so con an teri ori dad a en-

trar a l mon te :

“Pierde a los cazadores; los

desorienta” (Enríquez Andrade,

2006:70)

La desori en taci ón se presen ta

aqu í como una forma de perder l a

noci ón de l ti empo y de l espaci o pe-

ro que as im i smo puede con l l evar l a

i dea de con fus i ón y un pensam ien to

caren te de cl ari dad además de te-

ner d i fi cu l tad para tomar deci s i o-

nes ; otra forma de dom inaci ón de l a

de i dad sobre e l i n d i vi d uo de l a co-

mun i dad y una manera de con tro l

soci a l q ue puede descubri r un ti po

de vi o l enci a s imból i ca amorti guada

por l os re l a tos , m i tos y l eyendas

de l Totonacapan . Lo m i smo ocu rre

en otros casos por med i aci ón de l os

med ios de comun i caci ón masi va en

l o que respecta a l as narcope l ícu l as

en tre l os j óvenes que anhe l an ser

s i cari os en l a comun i dad de San

An ton i o Oj i ta l .

E l térm i no “castigo” me rem i te de

nuevo a Foucau l t y a l a forma que

pod rían represen tar l as i n sti tu ci o-

nes estata l es sobre l as personas

además de l a subord i naci ón que

con l l eva tener que ped i r perm i so.

Esta i dea repesen ta una forma de

dom inaci ón que sería e j erci da por

e l poder hegemón i co; en este caso,

l as de i dades en l as que creen l os

totonacos; y que pod ría tras l adarse

a l a a l i enaci ón y subord i naci ón que

en fren tan l as comun i dades i nd íge-

nas ba j o e l poder de l mercado en

un con texto g l oba l i zado actua l .

El Estado retiene el monopolio

de la violencia estableciendo los

límites de lo permitido y al mis-

mo tiempo reproduciendo un mar-

co de obediencia , sostenido en

una violencia “aceptada y asumi-

da” y en el miedo al castigo de

las acciones desordenadas (López

García , J. ; Bastos , S. ; Camus,

2009: 397)



Interconectando Saberes • Año 3, Número 662

Casti l lo Fernández, Ariet

El susto represen ta una amenaza

también haci a l as comun i dades

i nd ígenas pues, como si de una ad-

vertenci a se tratase , co l oca a l os

m iembros de l a comun i dad en una

pos i ci ón i n feri or a l a que sería l a de

l os Dueños. En l íneas muy ampl i as ,

se pod ría hacer un para l e l i smo con

l a i dea de l os amos de l mundo que

sosti enen e l poder p l anetari o ; como

serían l as mu l ti naci ona l es , e l Banco

Mund i a l (BM ) , e l Fondo Monetari o

I n ternaci ona l (FM I ) que con tro l an

l os mercados y l as naci ones a n i ve l

p l anetari o d i ctando l as normas de l

j u ego.

Los d i oses totonacos represen tan

una j erarqu ía de poder que puede

tras l adarse a l a vi da coti d i ana de

l as comun i dades i nd ígenas en for-

ma de amenaza y vi o l enci a s imból i-

ca . Para Jean Braud i l l ard ,

Lo simbólico no es un concep-

to o una categoría sino un acto

de intercambio que denota una

relación social y que disuelve la

contradicción de lo imaginario

con lo real (… ) Es un discurso

donde se ubican las relaciones de

poder (De Keijzer, 2006: 80)

La cosmovi s i ón totonaca en su

forma s imból i ca puede represen tar

ci ertas formas de vi o l enci a que, co-

mo l as que afectan a l a pob l aci ón

i nd ígena, están ocu l tas en d i scu r-

sos amorti guados por en ti dades su-

peri ores que osten tan e l poder.

EN TORNO A LA IDENTIDAD
“La marca característica del

horror moderno es la problemati-

zación de la identidad” (Carol

Clover)

Como d i ría Bon fi l Bata l l a (1 988) , es

l a cu l tu ra , en e l sen ti do g l oba l i zan-

te , e l cri teri o más favoreci do para

basar l a defi n i ci ón de i nd ígena.

Bon fi l ( 1 988) cons i dera además que

i nd i o es una categoría co l on i a l ; u na

categoría supraétn i ca que no deno-

ta con ten i do específi co s i no una

parti cu l ar re l aci ón en tre e l l os y

otros sectores de l s i s tema g l oba l

de l q ue l os i nd i os forman parte .

S i endo así, e l i n d i o es cons i derado

como col on i zado; someti do a exp l o-

taci ón económ ica , d i scrim i naci ón

cu l tu ra l y dom inaci ón pol ít i ca .

La i dea de i nd i o como categoría

co l on i a l se ve refl e j ado en e l refrán

popu l ar: “ Indio, culebra y zanate di-

ce la ley que mate” (López García ,

J . ; Bastos , S . ; Camus, 2009 : 369)

Un esti gma constru i do h i s tóri ca-

men te que ensombrece a l i n d ígena
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y l o cata l oga , de a l guna manera ,

como de l i n cuen te . Se trataría de l

otro esti gmati zado.

Restrepo (2007 : 26-27) , en sus

p l an team ien tos teóri cos cons i dera

que l as i den ti dades son re l aci ona-

l es . Esto es , se producen a través

de l a d i ferenci a y no a l margen de

e l l a . Además, son procesua l es l o

que i nd i ca que son construcci ones

h i stóri cas que recrean imag i nari os

co l ecti vos . Para M igue l Barto l omé

en sus “Laberi n tos de l a i den ti dad ”

(2003) , l a etn i ci dad es l a i den ti dad

en acci ón ; esto es , l a asunci ón pol í-

t i ca de l a i den ti dad por l o que es

u ti l i zada , también , por l o m i smos

i nd ígenas para re i vi nd i car a l go.

La identidad, en tanto cons-

trucción ideológica , cambia junto

con los contenidos culturales y

los contextos sociales en los que

se manifiesta , ya que no hay

identidades inmutables sino pro-

cesos sociales de identificación

(Bartolomé, 2006: 42)

Volví a Chamula el 1 4 de

agosto de 1 930; al otro día era la

fiesta de Santa Rosa y me dijo mi

padre: “Así como andas vestido

no le vas a gustar a la gente, lo

mejor que te mudes de ropa”. Me

quitaron mis trapos y me dieron

un chamarro de lana que me

cinché al cuerpo con un cinturón

de gamuza sobre mi calzón y mi

camisa de manta . Ya era de nue-

vo chamula (Pozas , 1 965: 54)

La etnia se encuentra en un

proceso de redefinición desde el

interior y depende de quién movi-

liza lo étnico y para qué fines .

En este sentido la etnia es igual-

mente redefinida desde el inte-

rior, en donde las relaciones

asimétricas internas también son

interpretadas ((De Keijzer, 2006:

79) .

La i den ti dad de l as comun i dades

i nd ígenas totonacas se encuen tra ,

pues, transformándose constan te-

men te ya que l as cu l tu ras no mue-

ren s i no que se mod i fi can deb i do a

l as re l aci ones soci a l es y a l a i ncl u-

s i ón de prácti cas soci a l es que re-

su l tan de l os nuevos con textos que

l os m iembros de estas comun i da-

des experimen tan y que suponen

una superaci ón de l a dom inaci ón y

exp l otaci ón a l a que pueden verse

someti dos :

En nosotros se mantienen for-

mas culturales del pasado; en

nuestros sueños y fantasías aflo-

ran restos de religiones olvida-

das , obsesiones antiguas , miedos

primitivos; y también en ciertas

ideologías y comportamientos
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(… ) Podemos decir que cuando

una sociedad ha adoptado los

rasgos exteriores de otra cultura

no por ello han sido eliminadas

las estructuras , las orientaciones

básicas de la originaria (De Keij-

zer, 2006: 86) .

Como me con taría Cri s ti na , otra

mu jer de l a comun i dad de San An-

ton i o Oj i ta l ; en cuan to a l a l engua

au tóctona , represen ta una forma en

l a que l a i den ti dad se vi ncu l a d i rec-

tamen te con l a vi o l enci a :

El INE establece que si sabes

sólo el 20% de totonaco , se con-

sidera que eres civilizado; pero

si el porcentaje es mayor, ya se

considera que eres totonaco

Este testimon i o enmarca un cl aro

e j emplo de vi o l enci a estructu ra l

pues aten ta con tra l a i den ti dad toto-

naca. Como se presen taba en e l

texto de Barabas (2000) , e l i n d i o es

tomado como bárbaro ya que l a d i-

ferenci a que marca e l I NE en este

caso tras l ada l a d i cotomía : sa l va j e

o bárbaro-ci vi l i zado. S i n embargo,

l o hace de una manera i nd i recta por

l o que pod ría i ncu rri r también en

una forma s imból i ca de vi o l enci a

que es amorti guada por l a i nvi s i b i l i-

zaci ón de l a m i sma.

Una poderosa violencia simbó-

lica en contra de los pobres esta-

blece nuevas cadenas de

violencia , incluyendo más violen-

cia estructural en forma de polí-

ticas sociales punitivas ,

instituciones represivas , racismo ,

etc . (López García , J. ; Bastos , S. ;

Camus, 2009: 55)

EN TORNO A LA VIOLENCIA
La violencia , dicen Scheper-

Hughes y Bourgois (2006: 1 ) , no

puede ser entendida solamente en

términos físicos: forzar, asaltar o

el infringir dolor. Violencia in-

cluye ataques a la persona , su

dignidad, el sentido de la valía

de la víctima. Las dimensiones

sociales y culturales de la violen-

cia son las que la otorgan su po-

der y significado (López García ,

J. ; Bastos , S. ; Camus, 2009: 363)

La vi o l enci a estructu ra l q ue su fren

en l as comun i dades totonacas de

San An ton i o Oj i ta l y E l Ta j ín está

presen te en l as vi das de sus hab i-

tan tes . Esta supone l a negaci ón de

neces i dades, de l a supervi venci a ,

de l b i enestar, de l a i den ti dad y de

l a l i bertad .

Haci endo menci ón a l a vi o l enci a

cu l tu ra l es re l evan te destacar que
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se perci be como al go natu ra l y su

ori gen se encuen tra en razones

a l eatori as (mal a suerte , l os d i oses) .

Por e l l o , genera lmen te , no se l e

opone res i s tenci a ; l l egando, i n cl u-

so, a sostenerl a de manera i nd i rec-

ta .

El miedo desmoviliza (… )ello

ha resultado especialmente efec-

tivo a través de la constancia re-

presiva del Estado y otros

“poderes ocultos” y/o de los pro-

cesos de despojo que el inmovi-

lismo implacable de las

ideologías de la exclusión han

supuesto y que han incluido la

destitución de estos sectores me-

dios (… ) La política de seguridad

nacional, ahora de seguridad pú-

blica , “formulada para enfrentar

como amenaza a los pobres , a los

excluidos , a los migrantes , con-

tiene una explícita negación de la

intencionalidad política de toda

oposición posible al orden im-

puesto (Sosa 2004: 1 2) (López

García , J. ; Bastos , S. ; Camus,

2009: 23 )

Cual qu i er soci edad está caracte-

ri zada y atravesada por re l aci ones

de poder mú l ti p l es , q ue no pueden

estab l ecerse n i funci onar s i n una

acumu laci ón , ci rcu l aci ón y funci ona-

m ien to de l d i scu rso.

Esto nos introduce a que las

violencias se escudan en los ar-

gumentos del poder y sus dimen-

siones ideológicas y simbólicas ,

sus instrumentos y su representa-

ción (López García , J. ; Bastos ,

S. ; Camus, 2009: 22)

En el ta l l er que rea l i cé con

n i ños , de d i s ti n tos n i ve l es de edu-

caci ón , tan to i n fan ti l como de pri-

mari a , cuando l es ped í que me

con taran h i s tori as que conoci eran y

que l es hub i eran con tado en sus

casas; l os n i ños , muy en tus i asma-

dos, en tre l os re l a tos sobre “La Ll o-

rona” , “La Mal i nche” , “La Ch i ch i na”

(La m i sma que l a Mal i n che pero en-

cuerada) , sa l i eron a re l uci r mu l ti tu d

de h i stori as vi o l en tas donde se cor-

taban cabezas o morían muchas

personas. Un d i á l ogo que fl u ye con

mucha natu ra l i d ad , i n cl u so, con ad-

m i raci ón en tre l os n i ños de l a co-

mun i dad de San An ton i o Oj i ta l .

Muniz Sodré le llama “violen-

cia representada” a la violencia

que nos trasladan los medios de

comunicación , la cual es: “dis-

cursivamente modalizada y mane-

jada (2001 : 1 4) (López García , J. ;

Bastos , S. ; Camus, 2009: 1 24)

De este modo, en e l mundo g l o-

ba l i zado actua l , l a vi o l enci a traspa-

sa l a vi da de l as comun i dades

totonacas además de verse a l tera-

da l a i dea de i den ti dad que l os pro-
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pi os i n teg ran tes ti enen de l a m i s-

ma. S i n embargo, l a cosmovi s i ón

totonaca pers i s te en mu l ti tu d de

creenci as de l a comun i dad , cuyos

m iembros también convi ven con l as

tecnol og ías en e l mundo de l a

transmodern i dad puesto que l a vi da

totonaca, como su cu l tu ra no es

estáti ca s i no que es d i nám ica y se

transforma con ti nuamen te .

REFLEXIONES FINALES
La prob l emáti ca que en fren tan l as

comun i dades i nd ígenas en e l con-

texto g l oba l i zado responde a vari as

de l as preocupaci ones coti d i anas

de l os hab i tan tes de San An ton i o

Oj i ta l y E l Ta j ín . Muchos aspectos

de su vi da coti d i ana represen tan ta l

cosmovi s i ón pues l as creenci as , m i-

tos y l eyendas pers i s ten en l a co-

mun i dad ; l o que pod ría presen tarse ,

por otro l ado, como una forma de

vi o l enci a s imból i ca en l o que a su-

bord i naci ón se refi ere s i tomamos

en cuen ta l a vi o l enci a estructu ra l a

l a que se en fren tan . Por tan to , l a

i den ti dad totonaca no puede cons i-

derarse estáti ca e i nmóvi l s i no que

es d i nám ica den tro de l con texto en

e l que se encuen tra en l a actua l i-

dad . Es notori o como pers i s te ta l

d i vers i dad de l a vi da i n terétn i ca de l

pueb l o totonaca a pesar de l os mú l-

ti p l es procesos de s i ncreti smo i n-

tercu l tu ra l acon teci dos en d i cha

comun i dad i nd ígena. Con e l l o ,

pod ría tratarse de l a comun i dad de

San An ton i o Oj i ta l como parad i gma

loca l de l a cosmovi s i ón de l mundo

totonaca; l o que en térm inos et-

nog ráfi cos , y también pedagóg i cos ,

nos tras l ada una manera de com-

prender l a otredad de l os pob l ado-

res de una comun i dad en constan te

transformación humana.
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