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I n s t i t u t o C h i a p a n e c o d e C u l t u r a 

I n t r o d u cc i ó n . 

So c i o l ó g i c am e n t e , l a r e a l i d a d e c o n ó m i c a p u e d e r e s u m i r s e d i c i e n d o q u e l a é l i t e 

d e O c o t e p e c l a f o r m a e l g r u p o d e p r o p i e t a r i o s d e t i e n d a s , c a n t i n a s y 

c a m i o n e t a s d e t r a n s p o r t e m i x t o , q u i e n e s a d e m á s t i e n e n l a m a y o r c a n t i d a d d e 

b o v i n o s y t i e r r a s d e d i c a d a s al c u l t i v o d e p a s t o s y ca f é . U n a a c t i v i d a d s u p l e m e n 

t a r i a , p e r o n o m e n o s i m p o r t a n t e c o m o f u e n t e d e r i q u e z a es l a u s u r a , c o n 

i n t e r e s e s q u e l l e g an h a s t a e l 3 0 p o r c i e n t o m e n s u a l . El e s t r a t o m e d i o es t á 

f o r m a d o p o r c o m e r c i a n t e s m e n o r e s , p r o d u c t o r e s d e 3 0 0 a 5 0 0 k i l o g r a m o s 

a n u a l e s d e caf é y p r o p i e t a r i o s d e c i n c o a d i e z c a b e z a s d e g a n a d o b o v i n o . A l 

f o n d o d e l a es c a l a se e n c u e n t r a n a q u e l l o s c a m p e s i n o s q u e s o l a m e n t e c u l t i v a n 

m aíz , q u i e n e s a l a v e z se e m p l e a n c o m o j o r n a l e r o s c o n su s c o m p a ñ e r o s o 

r e a l i z a n u n t i p o d e c o m e r c i o a m b u l a n t e a m u y b a j a es c a l a c o n l o s h a b i t a n t e s 

d e l as r an c h e r í as a l ed añ as . U n s e c t o r i n t e r n a m e n t e m ás h e t e r o g é n e o es t á 

f o r m a d o p o r l o s j ó v e n e s q u e h a n c o n c l u i d o e s t u d i o s p r i m a r i o s p e r o q u e , o b i e n 

p o r d ec i s i ó n p r o p i a o p o r q u e su s p a d r e s n o p u e d e n s o s t e n e r l o s p a r a e s t u d i o s 

m ás a v a n z a d o s , d e c i d e n e m i g r a r t e m p o r a l o d e f i n i t i v a m e n t e a l o s c e n t r o s 

u r b a n o s , r e g r e s a n d o a O c o t e p e c e n o c a s i o n e s f e s t i v a s . 

U n e s t r a t o d i f e r e n t e es t ar ía c o m p u e s t o p o r a q u e l l o s q u e c o n c l u y e n 

e s t u d i o s d e b a c h i l l e r a t o o n o r m a l y q u e a h o r a se e m p l e a n c o m o p r o f e s o r e s e n 

l a c a b e c e r a m u n i c i p a l y e n a l g u n a s d e l as l o c a l i d a d e s . A u n q u e a l g u n o d e l o s 

m i e m b r o s d e d i c h o g r u p o p u e d e n o p e r t e n e c e r a l a é l i t e e c o n ó m i c a , t o d o s 

g o z a n d e l m a y o r s t a t u s f r e n t e a su s v e c i n o s y , a p a r t i r d e 1 9 8 9 e j e r c e n el 

l i d e r a z g o p o l í t i co , s i t u ac i ó n q u e se an al i z ar á e n e l s i g u i e n t e t r a b a j o . 
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I.- L a act i v i dad p o l ít i ca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La interacción ent re los individuos y los grupos en Oco t ep ec se est ruct ura de 

acuerdo a las posiciones que los part icipantes de la relación mant ienen en la 

escala económica. Las diferencias económicas implican diferencias en las 

orientaciones culturales debido a que el poder económico perm ite vivir 

situaciones de las que están excluidos aquellos que no lo poseen, a pesar de 

lo cual, los individuos pueden seguir reproduciendo un mismo sust rato cult ural. 

La lucha polít ica muest ra cóm o en Oco t epec se ha dado el cambio de un 

sistema de autoridad t rad icional basado en el poder de los ancianos a t ravés 

de los cargos cívico- relig iosos a un sistema basado en el o rden legal y la 

organización de part idos polít icos ( I ) . Basándonos en Leach, estaríamos f rente 

a un cambio est ructural de la sociedad ocotepecana. La cont inuidad de dicha 

sociedad com o unidad se da entonces, en ot ras áreas de la vida social, com o 

en las ceremonias de pet ición de esposa o en culto a las imágenes de la iglesia 

(2). 

En lo que va de siglo, puede af irmarse que la act ividad polít ica en Oco t ep ec 

ha conocido cuat ro momentos: I ) d esd e el ar r an q u e d e sig lo h ast a el añ o 

d e 1944, no exist ía la organización part id ista y t anto el presidente municipal 

com o el comisario ejidal eran nombrados por los ancianos de acuerdo a los 

mérit os obtenidos por los aspirantes durante el desempeño de sus obligaciones 

rituales. Los cargos se desempeñaban por un año . 2) D e 1945 a 1952, periodo 

rñarcado por la fundación del Com it é municipal del Part ido Revo lucionario 

Inst itucional (PRI) y caracterizado por un debilitamiento del poder de los 

ancianos f rente a individuos que llegaron a la presidencia municipal apoyados 

por gente de la ciudad. Durant e este lapso los ancianos aún cont aron con ciert a 

capacidad para organizar la respuesta. Los presidentes duraban dos años en el 

puesto. 3) 1953 a 1989, consolidación de la act ividad polít ica de los individuos 

económicamente mejor acomodados y con relaciones ext ernas. 4 ) 1989, 

emergencia de un est rato de p ro fesores, generalmente hijos de los ant er io res, 

militantes del PRI. 

I . Hasta 1944 la carrera polít ica de una persona se iniciaba a los 18 años 

desempeñando el puesto de policía, encargado de hacer mandados y de guardar 

el orden durante la celebración de los ri t uales, el número de ellos era de 30. 

Una vez que daba servicio de esta manera podía asp irar a serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cargobüt (hombre 

cargo) durante la f iesta de carnaval desempeñándose com o sú-wes, cuya 

obligación consist ía en sacrif icar un cerdo grande y gordo, com prar pan en San 

Crist óbal para la comida de los part icipantes en la danza del t igre o kan étze, 

y llevar a los músicos. El m iérco les de ceniza los m ismos organizaban la danza 

del gorr ión o sújtzu étze, en la que repart ían t é, ponche aguard iente. Habían d iez 
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sú-weszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cuyas edades fluctuaban ent re los veint icinco años. Estos cargos eran 

obligatorios, al igual que los de santo capitán y castillo mayorron)a. Los primeros 

tenían obligación de dar comida de guajolote junto con el alférez de San M arcos 

para todos los músicos y organizar una carrera de caballos en la que hombres 

y animales se ataviaban con vest imentas rojas y plumas de co lo res en los 

sombreros de los hombres. El alférez llevaba el santo a su casa e invitaba a los 

vecinos a un " velo r io " donde se consumían fri jo les y huevos f r i t os acompaña

dos de aguardiente. A l día siguiente t ransportaba al santo de regreso a la iglesia 

y en ese momento se efectuaba la carrera de caballos y la quema de t o ros de 

petate y cast illo donados por los castillo mayorroma. Había dieciséis de ellos y 

se organizaban por parejas para, además de comprar los materiales necesarios, 

alimentar y emborrachar a los especialistas p iro técnicos mient ras duraba la 

const rucción de los cast illos y t o ro s de petate. Quienes se negaban a 

desempeñar los puestos obligatorios eran cast igados nombrándolos nueva

mente policías. Después de estas obligaciones podían vo luntariamente so licitar 

un puesto de alférez o mayordomo y ser elegibles para desempeñarse como 

regidores y síndicos en el gobierno civil y, en la ancianidad, llegar a ocupar la 

presidencia del municip io. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. En 1945 un individuo de nombre Vict o r io M orales fue el p r imero en 

ocupar la alcaldía sin el consent im iento de los ancianos. Vict o r io era comer

ciante ambulante y en uno de sus viajes a Tuxt ia conoció a un licenciado que 

le ayudó para que el PRI lo nombrara candidato oficial, para lo cual se apoyó 

en el recién fo rmado comité municipal del part ido. La gente, organizada por los 

ancianos, impugnó su candidatura pero las protestas no llegaron a la capital del 

estado y f inalmente fue impuesto. Para el siguiente periodo los ancianos 

nombraron a Federico M orales y enviaron a un mensajero para comunicar su 

decisión a Tuxt ia Gut iér rez pero Celidonio de la Cru z, un pariente consanguí

neo de M auro de la Cruz, lo interceptó para sobornarlo e insertar su nombre 

en el mensaje en lugar de Federico , obteniendo así la alcaldía. Para el siguiente 

periodo, 1949-1950, los ancianos nuevamente postularon a Federico M orales 

y se cuidaron de que ganara, situación que se repit ió en 1951-1952, cuando 

hicieron ganar a M art ín Pérez. 

3. A part ir de 1953 la duración en el cargo se alargó a 3 años y fue 

nuevamente Celidonio de la Cru z quien lo ocupó. El siguiente en ocupar el 

puesto fue Miguel Valencia, un comprador de ganado, quien al parecer contó 

con el respaldo de los ancianos. Para el periodo 1959-1971 llegó a la presidencia 

Feliciano Pérez, amigo del presidente municipal de Copainalá, quien se impuso 

al candidato de los ancianos Federico Valle M orales, y, práct icamente marcó 

la derro t a definit iva para los ancianos en las lides polít icas del municipio ya que 

cuando éstos dirig ieron la t oma del edif icio de la presidencia para evitar que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Feliciano t om ara posesión, éste, con el consejo de su amigo, so licit o el envío 

de un destacamento militar, cuya sola presencia bastó para disuadir a los 

descontestos. Ent re 1962 y 1973 llegaron a la presidencia Facundo M orales, 

uno de los ocotepecanos más r icos. Elíseo de la Cr u z - o t ro consaguíneo de 

Román- y, Pedro M orales, uno de los cant ineros. Ent re 1974-1975 llegó un cam 

pesino de nombre Cándido M orales pero el est rato de t enderos y cant ineros 

lo echó del puesto para co locar a uno de sus m iembros, Emilio M uñoz. Ent re 

1977-1988 ocuparon la presidencia Facundo M orales, por segunda ocasión, 

Francisco M orales, uno de los hombres con mayor d inero y relaciones 

ext ernas. Segundo Val le, un ganadero y Ausencio Vi l larreal , o t ro ganadero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A part ir de 1989 llegó por p r imera vez un m iembro del g rupo de 

p ro fesores, Genaro M uñoz, consanguíneo de Emilio M uñoz. Para el periodo 

1991-1993, nuevamente ganó la postulación o t ro p ro fesor, quien ocupaba la 

presidencia del Co m i t é M unicipal del PRI. 

Desempeñarse com o presidente municipal, secret ar io , reg idor o coman

dante de la policía permite la percepción de ingresos alt os, y seguros, com 

parados con lo irregular y bajo de los salarios que obt ienen los jo rnaleros. Po r 

ejemplo, en 1980 el presidente y el secret ar io ganaban 700.00 pesos mensuales 

cada uno y cada reg idor 25.00 pesos por sesión de cabildo efectuada, m ient ras 

que el salario de un jo rnalero era de 5.00 d iarios. La situación de desigualdad 

aumentó en 1981, cuando el salario de presidente y secret ar io sub ieron a 

4,000.00 pesos mensuales y en 1982 a 7,000.00 pesos mient ras el salario de los 

jo rnaleros se mantuvo sin cambios. La percepción de estos salarios hacen de 

los puestos del Ayunt am ient o un bot ín codiciado que genera luchas por 

cont ro lar lo , además de los beneficios ext ras obtenidos por ocupar la posición 

clave por donde ingresa la mayor cant idad de recursos para el municip io (3). 

La presencia del PRI se manif iesta a t ravés de sus organizaciones de base 

com o el Frente Juvenil Revo lucionario (FJR), la Confederación Nacional 

Campesina ( CN C) , la Confederación de Trabajadores de M éxico (CTM ) y la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CN O P) . To d o s los 

puestos de d irección de estas asociaciones están en manos de p ro feso res, 

además de la Com isaría ejidal, est rechamente ligada a la CN C. 

La oposición de los part idos polít icos no exist e. En 1980 el PST (Part ido 

Socialista de los Trabajadores) postuló un candidato para cont ender con el 

propuesto por el PRI pero fue ampliamente derro t ado y desde entonces ningún 

o t ro part ido ha logrado organizar la oposición elect o ral . Para el periodo 1991 -

1993 los campesinos t rat aron de oponerse a la candidatura del p ro fesor que 

ocupaba la presidencia del comité municipal del PRI, pero carecieron de un 

part ido polít ico u organización alt erna que los aglut inara. A últ ima hora t rat aron 

de hacerlo a t ravés del grupo relig ioso Acción Cat ó l ica pero el intento 
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i evidenció los diferentes intereses que los miembros de esta organización 

^  persiguen o están dispuestos a defender, debido a las d iferencias de riqueza y 

orientación que ent re ellos exist e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. El papel del Inst i t u t o N aci o n al Ind i g en i st a 

En 1974 se instaló en Copainalá, cincuenta ki lómet ros al sur de Oco t epec, un 

I Cen t ro Coord inador Indigenista dependiente del Inst ituto Nacional Indigenista 

j (IN I). Para esos años la carret era aún no llegaba a Oco t epec por lo que los 

funcionarios del IN I encont raron el lugar ideal para realizar invest igaciones 

ant ropológicas (Vil la Rojas, et . al. 1975), lim itándose, en el t er reno práct ico , a 

dar apoyo material para la realización de danzas (inst rumentos musicales e 

indumentariaa los cost umbreros, con lo que d ichogrupo t uvo un resurg imiento 

y una razón de peso que argumentar f rente a la presión de los católicos y 

advent istas ya que, d icen, "el gobierno quiere que sigamos haciendo la 

cost um bre" . 

Finalmente, en 1982, la carret era (una brecha difícil de t ransit ar después 

de una lluvia fuert e) llegó hasta la cabecera municipal y ella permit ió ampliar el 

vo lumen de ayuda de la inst itución. Ent re 1981 y 1985 repart ieron arbolitos de 

durazno y manzana para los habitantes de San Pablo Wacanü , San Ant onio 

Buena Vist a y San José Plan de Oco t al pero los t écnicos de la inst itución nunca 

verif icaron si los mismos fueron plantados y, mucho menos, enseñaron los 

cuidados y práct icas agrícolas relacionadas con su cult ivo, por lo que el impacto 

de la iniciat iva fue mínimo. 

En feb rero de 1986 llegó un ingeniero agrónomo a resid ir en forma 

permanente en la cabecera municipal con la misión de organizar los Comit és 

Comunit ar ios de Planeación ( CO CO PLA ) , instancias locales que permit irían 

canalizar la ayuda oficial a las comunidades indígenas. Los créd it os concedidos 

desde entonces y hasta finales de 1988 fueron dest inados a la const rucción de 

pat ios para secar café, de los que se hicieron 155 en dos años, y máquinas 

despulpadoras manuales. Las innovaciones técnicas int roducidas de esta fo rma 

generaron, ent re los p roductores de Poyonü, ut ilidades que les permit ieron 

comprar fert il izantes químicos, doce bombas aspersoras y cemento para 

const ru ir más pat ios de secado. Pero muy pronto llegaron a un limite en el 

crecim iento de las ut ilidades y en sus posibilidades de inversión product iva 

debido al reducido tamaño de las parcelas. Actualmente la ayuda oficial a t ravés 

del IN l para apoyar la producción de café en el municipio asciende a 262 

millones de pesos y a 165 millones para la producción de maíz pero el ejido 

Oco t ep ec, visto como una unidad de producción económica t iene una 

capacidad de crecim iento limitada de antemano y ya llegó a dicho límite. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aquellos campesinos que antes de la presencia del INI eran pobres 

siguieron siéndolo, mient ras que los mejor acomodados incrementaron sus 

ingresos debido al aumento en la o ferta del p roducto , que ellos están en 

posibilidades de canalizar al ext er io r y porque aumentó ligeramente la 

capacidad de compra de los demás, pero , en general, la ayuda gubernamental 

no produjo cambios en las relaciones económicas de los ocotepecanos, antes 

bien acentuó las d iferencias. 

El residente del INI se ha dado cuenta de lo ant er io r y t rata de que los 

créd itos recaigan ent re los más necesitados, pero los campesinos del est rato 

más bajo rehuyen los compromisos de este t ipo porque saben que al final del 

ciclo agrícola tendrán dificultades para hacerles f rente debido a lo exiguo de su 

producción, tal es el caso de los " cost um b reros" , de quienes el residente se 

queja de su to tal desinterés por part icipar en las asambleas y asociaciones de 

p roductores creadas por la inst itución. Así, la clientela del INI se compone casi 

en un 100 por ciento del est rat o medio de p roductores, quienes de esta manera 

están adquiriendo capacidad de liderazgo polít ico y de t oma de decisiones, 

hecho que en el co r t o plazo podría conducir a una nueva t ransformación de la 

organización polít ica ya que cada vez cuest ionan con mejores argumentos a los 

m iembros de la élite. Por su parte, la élite ha respondido t ratando de boicotear 

la realización de las asambleas convocadas por el residente del IN I, sembrando 

la confusión ent re los campesinos de las d iferentes aldeas al alentarlos a 

desconocer las deudas cont raídas con el Inst ituto y acusando al residente de 

subversión f rente a los representantes de las más altas esferas gubernamen

tales. En respuesta a una de estas maniobras el día 10 de feb rero de 1991 

llegaron a la cabecera municipal el Procurador General de Just icia del Estado, 

el coord inador de Asunt os Indígenas, el secret ar io de Desarro l lo Rural , el 

coord inador estatal del IN I y el candidato del PRI a senador, para efectuar una 

invest igación. La mayor parte de los campesinos que asist ieron apoyaron con 

pancartas al residente del IN I, en lasque pedían la dest itución de los p ro fesores 

de los puestos oficiales que ocupan por haber sido impuestos en ellos y por sus 

malos manejos en la administ ración de los m ismos. LozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anterior p roporciona 

una /dea del cambio que puede estarse gestando en /a organizac/ ón política, 

situación deseable en el marco de la democrat ización que buscan las fuerzas 

modern/ zadoras del país. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I . El si st em a d e car g os 

A diferencia de ot ras áreas campesinas indígenas de M esoamérica y de Chiapas 

en part icular, el sistema de cargos en ocotepec no es una inst itución que 

aglut ine la part icipación de todos los habitantes del municip io, como sucede con 
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los sistemas del alt ip lano chiapaneco (cf r. Sivert s, 1969, Cancian, 1976, 

Korsbaek, 1987). En Oco t epec las aldeas más grandes del municipio pueden 

tener su prop io sistema de cargos irrdependiente del que organiza la part icipa

ción polít ica y ritual de los habitantes de la cabecera. Invest igando sobre la 

part icipación de los individuos en los rituales de las d iferentes aldeas podría 

tenerse un conocim iento más detallado sobre la organización ceremonial. En 

este sent ido la cabecera no puede ser considerada com o " cent ro cerem onial" 

para los zoques que habitan el municip io ya que éstos no t ienen la obligación 

de t rasladarse a ella por periodos anuales para el desempeño de sus obligacio

nes rituales. 

O t r a d iferencia importante respecto al alt ip lano es que ent re los zoques 

de Oco t epec la inst itución no ha logrado conservar el gob ierno civil del muni

cipio, sucumbiendo ante la presión de las inst ituciones del gob ierno nacional. 

En el apartado ant er io r hemos vist o cóm o los ancianos perd ieron la lucha 

por seguir determinando el rumbo de la polít ica municipal, su exclusión de esa 

act ividad sin embargo no marcó su ext inción com o grupo sociorrel ig ioso capaz 

de organizar la part icipación de un sect o r de la población aldeana conocidos 

como los " cost um b reros" , quienes aún representan una fo rm a de conducta 

socialmente aceptada y con capacidad de reproducción dent ro del municip io. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La j er ar q u ía r el i g i osa act u al 

Al perder injerencia en el gobierno civil la jerarquía de cargos ha eliminado los 

puestos de sú-wes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA castillo mayorroma y santo capitán, que eran obligatorios para 

ascender en la car rera polít ica. Los puestos que se describen enseguida sólo 

t ienen funciones rit uales. Durant e la celebración de las ceremonias sus 

ocupantes son t ratados con mucho respet o por los part icipantes, aunque en 

situaciones cot id ianas pueden pasarse por alto las deferencias. Po r su parte, él 

amplio sect o r de la población que no part icipa en el grupo de " co st um b rero s" 

ignora por completo la jerarquía. 

Atzicomi, el más anciano de t odos, sanciona el cambio de mayordomos 

durante la f iesta del Rosar io y, antes de ser tan viejo com o es aho ra, dirigía las 

ceremonias de pet ición de mujeres para los hom bres. 

Comibüt, son dos ancianos, únicos que pueden t ocar las imágenes, y 

ramear a las personas que lo deseen durante los rit uales. Parece que ocupan 

el cargo de manera permanente porque uno de los actuales t iene ese rango 

desde hace cincuenta y cinco años. 

Mayordomos, grupo de hombres jerárquicamente organizados que duran

t e un año se encargan del "servicio de los sant os" , pudiendo llevar a su casa las 

imágenes y organizar " velo r ios" . Los principales son los de San M arcos, La 
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virgen del Rosario , Santa Cruz, Sacramento y N iño Dios. Los niños pueden 

part icipar ocupando las mayordomías de menor responsabilidad. A l siguiente 

sábado de su toma de posesión, los mayordomos hacen " velo r io " en la casa del 

mayordomo p rimero , de la Virgen del Rosario , ocasión en la que reparten 

bebida consistente en pinol, acompañado de pedazos de pan o tamales y 

aguardiente, además de dos guineos maduros. El domingo se repite el ritual en 

la casa del mayordomo de Co rp us Chr ist i y así cont inúa cada sábado y domingo 

en las casas de los demás mayordomos de acuerdo a su jerarquía hasta llegar 

al día de To d o s Santos (2 de noviembre). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P:¡ostas. son nombradas por los mayordomos y al igual que éstos pueden 

ser cambiadas cada año , las que permanecen son las encargadas de lavar la ropa 

de los santos, quienes son reemplazadas só lo en caso de muert e. Las niñas 

part icipan en esta categoría en act ividades como la de t raer hojas de 

liquidámbar para regarla en el piso durante la procesión del niño Jesús el día 

de Reyes. 

Albaceas, son t rein t a y seis p erso nas vo lun t ar ias, o rg an izad as 

jerárquicamente, reclutadas por los mayordomos durante la cuaresma para 

ocuparse de las velas de la iglesia. Apo rt an cooperaciones de 2,000.00 a 

5,000.00 pesos "Cuidan de Cr ist o durante la cuaresm a" . Reciben enseñanzas 

de las monjas, quienes les explican cóm o debe desarro l larse el ritual de los 

viernes previos al viernes santo. Cada jueves o viernes de cuaresma organizan 

"velo r ios" en sus casas, donde a escondidas toman aguardiente. Sus funciones 

terminan llevando al Cr ist o a la erm ita de La Asunción el viernes santo por la 

noche y al día siguiente a la iglesia principal en una p rocesión. 

Alféreces, es un grupo de vo luntarios que solicitan llevar a su casa un santo 

de la iglesia principal, por lo que las religiosas supervisan el desarro l lo del ritual 

que organizan. Han suprimido a los músicos t rad icionales, a quienes la 

costumbre obligaba a dar aguardiente, sust ituyéndolos por co ros. 

Rompedores, personas que hacen una promesa y llevan ofrendas a los 

santos el día de la f iesta, las ofrendas pueden ser unas cuantas velas o una 

ensarta de f rut as, productos de la milpa y art ículos de origen indust rial com o 

cubetas y t rastes de plást ico. 

Pixcat o f iscales, grupo de 4 hombres encargados de dirig ir los rezos 

durante los rit uales. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Descr i p ci ó n d e !a cer em o n i a d e cam b i o d e m ay o r d o m o s 

Se observaron varios actos rituales pero únicamente describ iremos el más 

importante del calendario ceremonial que se ref iere al cambio de mayordomías 

y t iene lugar durante la celebración de la f iesta de la virgen del Rosar io , los días 

81 



5, 6 y 7 de octubre. 

La act ividad ritual se inicia el día 5 de octubre. Al red ed o r de las siete de 

la t arde, una vez ent rada la noche, un grupo compuesto por hombres, mujeres 

y niños se reúnen en la casa del fut uro mayordomo Sangre de Cr i st o . En 

presencia de todos unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pixcat o rezador se acerca a un anciano y le hace ent rega 

de una corneta larga de sonido est ridente que llaman chirim ía, un cuarto de l i t ro 

de aguardiente y una vela. Es una ceremonia en la cual el pixcat realiza la pet ición 

al músico para que dirija las alabanzas a la virgen. El anciano toma los objetos 

y se dirige al alt ar, f rente al cual se persigna y reza. Term inado esto t oma un 

sorbo de aguardiente y pasa la botella a los ejecutantes de caramillo y tambor. 

Posterio rmente se dirige a la puerta de la casa y empieza una serie de 

desafinados acordes dedicados a la virgen. M ient ras la música suena, los 

asistentes charlan, los hombres, toman " t rago" y fuman. 

Term inadas las alabanzas de la chirimía t oca el t urno a los ejecutantes de 

caramillo y t ambor, quienes prolongan su intervención alrededor de media 

ho ra. Concluido esto nuevamente hace su aparición el pixcat quien, junto con 

el ejecutante de chirimía dirige a los presentes una larga arenga donde t rasmite 

los preceptos morales que rigen la conducta del g rupo. Term inada la arenga el 

pixcat indica a los anf it riones que pueden repart i r la comida que han preparado, 

consistente en tamales de masa y f ri jo l molido envueltos en hojas de hierba 

santa {piper auritum  H BK) y una bebida dulce y caliente Jlamada p inol, hecha a 

base de maíz dorado y molido f inamente. 

Después de lo ant er io r, el grupo encabezado por el caramillo y los 

t ambores inicia un reco rr ido por las casas de los hombres que tomarán cargos 

en esta ocasión. En cada una de las casas se repite el ritual en todos sus pasos 

excep t o por la ceremonia de pet ición del princip io y I? arenga moralista. La 

comida y bebida es siempre la misma. En todas las casas del reco rr ido se 

encuent ra un altar f rent e al cual se queman velas e incienso. El reco rr ido finaliza 

a las 2 de la mañana. 

Durant e el segundo día, 6 de oct ub re, los mayordomos que dejarán el 

cargo llevan a la erm ita pública de la Asunción las imágenes que han mantenido 

en sus casas durante un año para que los ent rantes mayordomos las tomen en 

custod ia. Las imágenes son figuras de madera viejas y polvosas y, en su totalidad, 

están labradas o pintadas con t razos ingenuos, infant iles y esquemát icos. 

Diferenciar una de o t ra es muy difícil y ellos mismos no se ponen de acuerdo 

sobre a quién representa cada una. Las telas que las recubren son t rozos de 

variados co lo res donde predominan el ro jo , azul y verde intensos, haciendo 

muy abigarrado el conjunto del imaginero. La aparente precariedad material no 

les rest a ninguna significación ya que son t ratadas con suma delicadeza y 

respet o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Algunas imágenes hacen el reco rr ido d irectamente de la casa a la erm ita 

mient ras que o t ra realizan paradas intermedias por algunas casas, en cada una 

de las cuales los anf it riones reparten café y galletas. Una vez llegadas-a la erm ita 

las imágenes son recibidas por loszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comibüt, quienes las colocan en el altar. Las 

esposas de los mayordomos salientes reciben ramos de hojas y f lo res de manos 

de los comibüt, que serán ut ilizadas por éstas para ramear a sus hijos, con la 

creencia de que ello mantendrá alejados a los espíritus causantes de enferme

dades. 

El 7 de octubre la act ividad ritual se inicia alrededor de las IO de la mañana 

cuando un pequeño grupo de hombres encabezados por un pixcat y un comibüt 

realizan un recorido por las casas de los mayordomos ent rantes convocándolos 

a estar presentes en una casa desde la que part irán todos juntos a la erm ita de 

la Asunción. En cada casa llevan a cabo una ceremonia que incluye rezos y 

libación de aguardiente. 

A las doce horas del día siete, mayordomos ent rantes, músicos y 

acompañantes se reúnen en dicha casa, a la que llaman gomichnié o casa del 

santo, y desde allí parten rumbo a la erm ita de la Asunción. Cuat ro mayordo

mos que asumirán el cargo salen de la casa unidos mediante pañuelos que 

sujetan con las manos. En la erm ita se han quitado las bancas y extendido mantas 

en el suelo para que se arrod il len los part icipantes de la ceremonia. En ese 

momento hace su aparición por p rimera vez el atzicomi, un anciano t em b lo roso 

que funge com o líder espiritual del grupo para dirig ir la ceremonia. M ient ras 

lo t ambores y el carr izo tocan en el ext er io r , en el interio r los part icipantes 

hombres y niños se arrod il lan con una vela encendida en la mano. 

El atzicomi les dirige unas palabras que todos escuchan con la cabeza 

inclinada al p iso, los ramea y rocía con agua bendita; después los comibüt y un 

pixcat reparten las imágenes a los nuevos mayordomos, quienes se at ropellan 

por t omarlas. Inmediatamente todos los músicos, guitarras, vio lín, t ambores y 

carr izo , que hasta el momento han permanecido fuera, empiezan a t ocar y 

ent ran a la erm ita para acompañar con su sonido ta salida de los nuevos 

mayordomos y las imágenes. 

Una vezfuera fo rman una f i lay se dirigen nuevamente ala gom/c/jn/é donde 

el pixcat cuelga en sus cuellos unos rosarios y les repart e monedas antes de 

penet rar a la casa. Poco después recogen los rosarios y las monedas y ent ran 

en la casa con las imágenes, las cuales, al no caber en el altar las co locan en el 

piso. Se reparte " t rago" , café y galletas mient ras ot ro/ jixcot inicia unas alabanzas 

cantadas en ininteligible castellano que lee de un cuaderno manuscrit o , las 

guitarras y el violín le acompañan. Según los informantes cada santo t iene sus 

alabanzas pero al t rat ar de averiguar su procedencia la única respuesta es: " las 

dejó nuest ro señor Jesucrist o " . La importancia ritual de la música es de p r imera 
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magnitud ya que, como indicaron "si no íiubieran inst rumentos (música) no 

habría cost um bre" . La f rase rem arca el papel jugado por el elemento musical 

y la obligación de seguir detalladamente la celebración si se quiere que sea 

efect iva; só lo de esta manera se conseguirá la armonía precisa para revivir cada 

año este r i t o , como si el t iempo se hubiera detenido en la secuencia temporal 

que ocupa la act ividad. Los part icipantes pueden modif icar los espacios pero 

no los t iempos ya que éstos, como claves del r i t o , se rep iten año t ras año, como 

en un cont inuum inalterable. 

Posteriomente se inicia una procesión para dejar las imágenes en las casas 

de sus nuevos sem d o res, reco rr ido que finaliza en la erm it a del barrio de San 

Sebast ián, que de esta manera queda ritualmente integrado a la cabecera para 

fo rm ar una sola unidad aunque administ rat ivamente sus habitantes sean 

considerados ajenos a ella. Son las siete de la tarde y cae la noche, como al 

princip io. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cam b i o s enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la o r g an i zaci ó n cer em o n i al 

Los " co st um b rero s" representan al sect o r más conservador de la sociedad 

ocotepecana a pesar de lo cual su organización interna se ha visto obligada a 

aceptar cambios, lo que ha impedido que desaparezacan del t odo. Por ejemplo, 

en 1960 tuvieron que librar una batalla cont ra el cura Al faro y el recién 

nombrado presidente del grupo Acción Cat ó l ica, quienes se combinaron para 

evitarles que cont inuaran realizando sus rituales dent ro de la iglesia, sobre todo 

sacar imágenes de ella para llevarlas a sus casas como implica la práct ica de las 

mayordomías, y, t omar aguardiente dent ro de la m isma. La situación se tensó 

cuando se acercaba al momento de recib ir la visita de las imágenes procedentes 

de Chapultenango y Francisco León durante la f iesta de San M arcos (4). El 

presidente de Acción Cat ó l ica les había advert ido que de int roducir una imagen 

a la iglesia no permit iría que vo lvieran a sacarla. An t e la posibilidad de quedar 

en rid ículo f rente a los visitantes demandaron juríd icamente al presidente de 

Acción Cat ó l ica acusándolo de robo de los objetos de culto que ellos guardaban 

celosamente en un cajón de la iglesia. El acusado se defendió probando su 

inocencia ante las autoridades y de paso fo rt aleció su posición. El asunto tuvo 

que ser resuelt o por el alcalde, quien determ inó que los "cost um breros" 

tomaran la erm ita pública de la Asunción para llevar a cabo sus rituales, por lo 

que desde entonces t ienen este lugar como santuario . 

N o todas las órdenes monást icas que se hacen cargo de la parroquia de 

Oco t epec muest ran igual grado de into lerancia, por ejemplo, los actuales son 

franciscanos y cont rastan con los ant er io res pertenecientes a la orden de San 

Juan Bosco . Los franciscanos mant ienen permanentemente un pequeño grupo 
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de monjas en el lugar y han alentado la cooperación ent re " co st um b rero s" y 

Acción Cató l ica en ocasión de la celebración de algunos rit uales, principalmen

te en semana santa y durante la f iesta de San M arcos, santo pat rón del pueblo. 

La int o lerancia de los an t er io res generó resist encia de parte de los 

" cost um b reros" mient ras que la t o lerancia de los actuales está provocando que 

los rituales cost um breros se fo lclo r icen, es decir, que pierdan contenido 

simbólico. 

El det er io ro económico de los " co st um b rero s" en general ha provocado 

que el cpnsumo en las f iestas se haya t o rnado de lo más modesto y, sobre t odo , 

que se buscaran nuevas formas de f inanciarlas, dando origen a las Juntas de 

Festejo. Las Juntas han aparecido como un mecanismo para f inanciar co lect i

vamente las fie^ stas descargando en un grupo las obligaciones que antes só lo 

recaen en una persona. Es un espacio donde part icipan tanto " co st um b rero s" 

como miembros de Acción Cat ó l icay el Ayunt am ient o . El presidente de la Junta 

se mant iene en el puesto hasta que él decide o los m iembros optan por 

cambiarlo . 

En las reuniones que efectúan se hace hincapié en evitar el consumo de 

aguardiente durante los ri t uales, situación que ent ra en cont rad icción con la 

práct ica t rad icional de los " co st um b rero s" , quienes t ienen que hacerlo a 

escondidas. 

Las mujeres asisten a las juntas llevando pequeñas cant idades de maíz 

desgranado para elaborar tamales, elo tes, huevos y o t ros comest ib les que 

recolectan ent re la población. Las cooperaciones en d inero se ut ilizan para 

comprar cohetes, velas y adornos para la iglesia. Las Juntas de Festejo 

const ituyen lo que Wald em ar R. Smith llama "organizaciones administ radas" 

para el f inanciamiento de las f iestas (cf r. Smith, 1977, 15) 

El presidente municipal nombra a los integrantes de la Junta de Festejos 

de San M arcos y ayuda económicamente para la cont ratación de bandas de 

música y conjuntos musicales para amenizar bailes populares, en los que se 

consumen licores caros y se baila música moderna, por lo que en ellos 

solamente part icipan los comerciantes, las personas ajenas a la localidad, los 

jóvenes orig inarios del lugar que habitan fuera y algunos de los m iembros del 

pequeño grupo de pro fesores que cont ro lan los puestos polít icos del munici

pio. 

Al cont rario de la igualdad manifiesta en el ritual est rictamente costumbrero, 

los bailes populares organizados por las Juntas de Festejos han int roducido un 

espacio profano al r i t ual, donde se expresan las d iferencias clasistas y de 

orientación cult ural, que cada vez en mayor grado permean las relaciones ent re 

las personas que habitan Oco t ep ec. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

86 



IV. Co n cl u si o n es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pareciera que el cambio social en las comunidades de pequeña escala fuera 

consecuencia d irecta de la influencia de variables que operan desde cent ros 

poblacionales más grandes, o b ien, fuera resultado de la manipulación que hace 

el estado nacional donde éstas se encuent ran inmersas, de las necesidades y 

esperanzas de las personas que las habitan. Esto es ciert o en alguna medida pero 

no debemos pensar que los act o res rurales aceptan con pasividad dichas 

influencias, antes b ien, llevan a cabo un p roceso de selección por medio del cual 

incorporan a su universo práct ico y simbólico aquellos elementos innovadores 

posibles de ser incorporados. Evidentemente, en este aspecto es vital conside

rar el desarro l lo cultural del grupo o sociedad en cuest ión, así como las 

condiciones ecológicas y materiales en el que se desarro l la: Po r ejemplo, de 

nada servir ía a los ocotepecanos contar con un cent ro de formación de 

personal capacitado en alta tecnología cuando la mayor parte de ellos son 

campesinos semianalfabetas que producen apenas lo necesario para sobrevivir, 

m ient ras que, por el cont rar io , un herb icida eficaz en el combate de plagas 

rápidamente puede ser incorporado a la cult ura del g rupo, debido a que 

const ituye una herram ienta út il para su t rabajo com o campesinos. 

En nuest ra op inión, el cambio social es p roducto de la adecuación ent re 

las influencias ext ernas y el desarro l lo de las fuerzas product ivas al int erio r del 

grupo, de tal manera que éste pueda aprovechar las influencias en la reorientación 

de su propio desarro l lo , expresado en la organización polít ica, económica o 

relig iosa. 

En lo que va del sig lo, es decir, la etapa llamada por Velasco To r o como 

de " integración a la cult ura nacional" , los zoques de Oco t ep ec, incorporaron, 

con relat iva facilidad, el cult ivo de café, la ganadería y el comercio de productos 

de origen indust rial a sus act ividades económicas. Aquellas unidades domést i

cas con mayor capacidad de aprovechar estas innovaciones, debido a su com

posición demográfica y a su capacidad de autoexp lo tación, t end ieron a 

abandonar el status de campesinos para ingresar al sect o r de empresarios de 

la localidad, por el cont rar io , algunas unidades domést icas empobrecieron tan

t o que se vieron obligadas a vender sus escasas t ierras y dedicarse al jornaleo. 

Po r supuesto que hubo cambio social en dicho p roceso ya que, ent re ot ras co

sas, la agricultura de milpas pasó a segundo t érm ino , t ant o el t iempo de t rabajo 

com o los productos del m ismo adquirieron valor monet ar io , el dest ino de los 

excedentes dejó de ser exclusivamente el consumo conspicuo canalizándose 

más hacia la inversión product iva, et cét era. Sin embargo podemos alegar que 

las t ransformaciones en esta esfera no signif icaron cambios est ructurales en la 

relación ent re las personas, sino simplemente la acentuación de las tendencias 
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de desarro llo propias de la sociedad en cuest ión. En este caso la incorporación 

de elementos nuevos a la cult ura del grupo sirvieron para refo rzar la 

cont inuidad de la est ruct ura formal ya que las diferencias económicas ent re las 

unidades domést icas eran preexistentes a la int roducción de las act ividades 

mencionadas. 

N o podemos decir lo mismo de los cambios producidos en la esfera 

polít ica y relig iosa ya que, como hemos vist o , el sistema de autoridad t rad icional 

basado en el prest igio de los ancianos fue sust ituido por un sistema const it u-

cionalmente reglamentado para la lucha y sucesión polít ica. En concordancia 

con lo ant er io r, se produjo una separación ent re las act ividades religiosas y la 

polít ica, creándose así el espacio para el desarro l lo de nuevas propuestas 

relig iosas, como lo atest iguan la presencia de Acción Cat ó l ica y del culto 

advent ista. 

Las posiciones relat ivas que los actores guardan ent re sí han variado 

dependiendo de las capacidades de éstos para mantener cont ro l o influencia 

sobre variables clave como la t ier ra, el com ercio , la ganadería, el t ransporte y 

el conocimiento del mundo ext ralocal . Las d iferentes esferas de la organización 

social mant ienen al mismo t iempo interdependencia y autonomía ent re sí y los 

cambios producidos en una de ellas no se reflejan mecánicamente en las demás, 

siendo posible que, debido a su autonomía cada una tome su prop io r i tmo y 

d irección de cambio. La t ransformación to tal o colapso se presenta cuando los 

ritmos y d irecciones de cambio de las esferas de lo social se hacen incompa

t ib les. En las sociedades de pequeña escala estos colapsos son correg idos por 

la rect o ría de los estados nacionales, cuando son los propios estados los que 

se colapsan se abre un periodo de revo lución. 

N o t as 

1. " La autoridad t radicional se basa en la creencia establecida en la sant idad de 

las t rad iciones y en la legit imidad de los que ejercen la autoridad según tales 

t rad iciones" (Shepardson, M ary, 1979, 240). 

2. Para pedir una esposa, los padres del novio hablan con los padrinos de baut izo 

y conf irmación de su hijo para que sean éstos quienes ent reguen los art ículos 

que componen la "p renda" , como llaman ellos al "p recio de la novia" . Una 

ceremonia de esta naturaleza implica que se recurra a los servicios de los 

ancianos t radicionalistas o " co st um b rero s" ya que sólo ellos son capaces de 

llevar a cabo el ritual con todos sus detalles y no cobran por sus servicios. Los 

cont rayentes pueden pertenecer al est rato acomodado mient ras que los 

ancianos " co st um b rero s" generalmente son de los más pobres del pueblo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Ignoramos a cuánto asciende el monto de la part icipación de los gobiernos 

federal y estatal para el municipio de Oco t ep ec, pero durante la presente 

administ ración se const ruyeron un edificio para la telesecundaria, dos aulas en 

la localidad Cer r o del M ono ,y se pavimentaron t res calles en la cabecera 

municipal. 

4. El intercambio de santos es una práct ica común ent re los habitantes de aldeas 

.indígenas de diversas regiones de Chiapas, ent re los zoques Norm an Thomas 

report a que en Rayón "son los p rocuradores quienes despachan las invitacio

nes a o t ros pueblos, pidiéndoles que manden sus compañías, t íp icamente, para 

las f iestas de San Bart o lo , Santa Lucía y el Señor de Esquipulas. El grupo puede 

estar integrado por todos aquellos que deseen ir, pero en el caso del envío de 

una imagen de Rayón, las familias de los alféreces de dicha imagen forman el 

grupo cent ral (...). En la actualidad (1964), ocho comunidades están involucradas 

en el sistema de intercambio de imágenes de Rayón. Estas incluyen el pueblo 

zoque de Tapalapa; las minorías zoques de los pueblos de Ji t o t o l , Pantepec y 

Tap ilula; las colonias zoques o caseríos restab lecidos, o jaconal (municip io de 

Tapilula) y Barr io Santo Domingo (municipio de Ixhuatán); el pueblo tzotzil de 

Rincón Chamula, y la m inoría t zotzil de Pueblo Nuevo Solistahuacán." (1974, 

124). Por su parte, Kazuyasu Ochiai en un t rabajo más reciente dice "Ent re las 

comunidades tzotziles y zoques exist ió el intercambio (de santos) de manera 

ext ensa. Pero desde 1970 la influencia de la Acción Cat ó l ica se ha incrementado 

en esta área y la visita de los santos está decayendo. Algunas pequeñas colonias, 

que no t ienen sacerdotes católicos residentes, han mantenido el intercambio 

en mayor medida que aquellos pueblos grandes donde está act iva la Acción 

Cat ó l ica" (1985, 130). 
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A n ex o est ad íst i co y m ap as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M unicipios zoques del estado de Chiapas por zonas ecológicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No. Municipio AreaKm2 PoW. 1980 Densidad Pobl. 1990 Densidad Indice Alütud Precip. 

Vertiente del Golfo 

1 Stimnpa 178.9 1,613 9.0 1,743 9.7 0.8 200 4,000.0 

2 Ostuacán zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA94Í.4 11,449 12.1 16,206 17.1 3.5 140 4,237.0 

3 Sdosuchiapa 362.7 4,779 13.2 • 6,415 17.7 3.0 160 3,000.0 

4 Ixtapangajoya 201.2 2,716 13.5 4̂ 34 21.0 4.5 100 3.000.0 

5 Pichucalco 1,078.1 19,304 17.9 27,101 25.1 3.5 200 3,000.0 

6 Chapultenango l(I.S 7,634 47.3 5,547 29.0 •3.1 640 4,286.0 

7 Francisco Léon 114.3 7,446 65.1 3,864 33.8 -6.3 630 3,600.0 

8 IxUcomitán 149.0 4,042 27.1 7,224 48.5 6.0 160 3,500.0 

9 Reforma 399.9 13,199 33.0 30,658 76.7 8.8 20 2,420.0 

10 Ixhuatán 72.0 4,764 66.2 7,291 101.3 4.3 500 4.000.0 

11 Tapilula 126.7 . 6,492 51.2 8,524 121.8 2.8 800 3,346.9 

12 juárei 161.5 12,956 80.2 20,899 129,4 4.9 100 2,600.0 

13 Amatan 109.3 9,184 840 14,789 135.3 49 900 1200.0 

4,061.5 105,578 26.0 154,495 38.0 3.9 

Serra 

14 P.N. Solistahuacán 4I9.B 11,893 28.3 17,492 41.7 3.9 1,600 i,8oao 
IS Jitotol 203.7 6,358 31.2 9,699 476 4.3 1,700 1,800.0 

li Tapalapa 32.3 2,450 75.9 3,342 503 3.2 1,700 2,0000 

17 Coapilla 106.8 3,468 32.5 5,743 53.8 5.2 1,600 1,800.0 

19 Rayón , 94.4 3,310 35.1 5,428 57.5 5.1 1,400 1000.0 

19 Ocotepec 59.6 3,508 59.9 6,352 106.6 6.1 l,5X 2,2200 

20 Pantepec 47.2 5,484 116.2 7,086 150.1 16 1,500 1600.0 

963.8 36,471 37.8 55,142 57.2 42 

Depresión Central 

21 Osumacinü 221.1 2,226 10.1 2,636 11.9 1.7 400 960.0 

22 Ocozocoautla 1,476.6 24,678 16.7 48,045 22.1 6.9 820 8013 

23 Cintalapa 2,404.6 35,089 14.6 59,037 24.6 5.3 600 800.0 

24 Jiquipilas 1.197.3 26,599 212 34.451 28.8 2.6 500 1,018.0 

2S Chicoasén 82.0 3,803 46.4 3,679 44.9 -0.3 850 960.0 

26 Copainalá 330.4 11,470 34.7 16,203 49.0 3.5 400 1,115.5 

27 Berríoóbal 3O0.6 17,561 58.4 22,086 73.5 13 900 1,000.0 

28 San Femando 258.3 18.883 73.1 22,358 86.6 1.7 900 1,100.0 

29 Tecpatán 770.1 21,451 27.9 34,471 97.9 4.9 300 1,9310 

30 Tuxtla Gutiérrez 412.4 166,476 403.7 295,615 716.8 5.9 550 900.0 

7,453.4 328,236 44.0 538.581 72.3 5.1 

Totales = 12,478.7 470,285 37.7 748,218 60.0 4.8 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Chiapas. 
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