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lntroducción.

La conversión rel igiosa de un ampl io sector de la población indígena de

Chiapas a sectas y denominaciones protestantes ha l lamado la atención de

cienií f icos sociales que han empezado a desarrol lar ñuevas l íneas de

invest igación en torno al  estudio del cambio rel igioso. En las úl t imas dos

décadas las conversiones al  protestant¡smo se han incluido como nueva

variable en los estudios antropológicos sobre la ident idad étnica y de los

procesos polí t icos y sociales de las comunidades indígenas'

Este ensayo pretende hacer una revisión crítica de la bibliografía sobre

protestant ismo en Chiapas que se ha producido en las úl t imas décadas'  Para

el futuro desarrol lo de cualquier invest igación sobre el  tema es necesario

tomar en cuenta la producción antropológica existente a la fecha y los

debates que se han desarrollado entre diferentes perspectivas teóricas'

l. Antecedentes.

Aunque algunas de las etnografías clásicas sobre el área maya hacen

El material para la elaboración de este ensayo fue recabado durante mi trabajo de campo

del verano de 199.1 f inanciado por una beca del departamento de antropología de la

Universidad de Stanford (Pre-dissertat ion Fieldwork Fel lowship), donde actualmente

real izo mis estudios de doctorado. Mi agradecimiento especial al Profesor Ceorge Coll íer

por su apoyo incondicional. Agradezco también a Lin iana suárez, sus oportunos comentarios

sobre el contenido de este artículo. Las opiniones aquí expresadas son exclusiva

resoonsabil idad de la autora.

165

,

l

á
,i

I



mencíón del incipiente trabajo de las sectas protestantes, no es sino hasta
f inales de los setenta que empiezan a aparecer trabajos específ icos sobre el
tema. A raízde la polémica en tor¡ro ar Inst i tuto Lingüíst ico de Verano (rLV)
se publ icaron los pr imeros art ículos periodíst icos al  respecto. En 1970
durante el  congreso de Americanistas real izado en Lima, perú, se denunció
por pr imera vez a nivel  internacional el  t rabajo desintegrador que el  ILV
real izaba en las comunidades indígenas de var ios países lat inoamericanos.

En 1979 el  Colegio de Etnólogos y Antropólogos de México suscr ibió
un documento en el  que denunció que el  rLV "t iene una infraestructura
semejante a la de un organismo de espionaje e incluso es posible que sirva
de cobertura a organismos de t ipo mi l i tar o de penetración estratégica de
Estados Unidos" (c.  E. y A. 1979:10).  Este fue el  in ic io de una larga campaña
periodíst ica que culminó con el  rompimiento del convenio exi l tente entre
el ILV y la Secretaría de Educación públ ica de México.

Esta denuncia marcó las futuras l íneas de invest igación, polar izando el
anál is is entre quienes compartían las premisas del cálegio áe Etnólogos y
Antropólogos (Fábregas A. 1980, ochoa ).  1975, pérez c.  & Robinson s.
1983, Rodríguez E. 1982, Rus & wasserstrom r979)y quienes ras impugna-
ban (Bas t ian  1983,  1986,  Cas i l las  1988,  1989,  S to l l  1984) .  para fundamentar
sus argumentos, miembros del Colegio real izaron una serie de invest igacio_
nes sobre los mater iales di fundidos en ras comunidades indígenas, anal izan-
co el  t ipo de trabajo l ingüíst ico y antropológico real izado por er rLV y la
estructura logíst ica de sus centros. Una antología de estos mater iales fue
cubl icada por la editor ial  proceso bajo el  t í tuloÉ/ lnst¡ tuto Lingüíst ico de
Verano (1 98 1 ) .

chiapas y oaxaca eran considerados dentro de este debate como ros
:stados cuya población indígena había sido más "afectada" por er t rabaío de
as sectas protestantes. Araízde estas denuncias se empiezan a producir  una
;er ie de trabajos antropológicos y sociorógicos con iespecto'ar tema que
rodríamos clasi f icar en cuatro t ipos pr incipales: pr imero, tenemos las'evisiones histór icas so.bre el  desarrol lo del protestant ismo en la ent idad que
ran s ido  rea l i zadas  pr inc ipa lmente  por  ros  mrsmos organ ismos re l ig iosos .
iegundo, los trabajos que presentan una panorámica generar sobre el
rrotestant ismo en Chiapas, fundarnentalmente basados en cuadros estadís-
icos de Censos Nacionales y registros de inmuebles de la secretaría de
Jesar ro l lo  Urbano y  Eco log ía  (SEDUE) .  Después,  los  es tud ios  de  caso que
rbarcan la  pob lac ión  lad ina ,  tze l ta l ,  t zo tz i l ,  chu i ,  kan . ioba l ,  chor ,  y  mam.
Finalmente los ensayos sobre ra p.bración tzotziráe san Juan Chamura que
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ameri tan u n apartado especial  por la importancia que ha tomado el  prohrlema
de los  expu lsados  en  los  ú l t imos años  y  la  cant idad de  aná l is is  ex is ten tes  a l
resDecto.

l l .  Histor ia del Protestant ismo en Chiapas.

En los trabajos clásicos sobre la fr istor ia del protestant ismo en México
de Jean P ier re  Bas t ian  (1  983,  1  986,  1  989)  se  menc iona de  manera  marg ina l
la histor ia del protestant ismo en el  sureste. Bast ian señala que a part i r  de la
Conferenc ia  Mis ionera  de  C inc ina t t i  (1914)2 ,  Amér ica  La t ina  es  d iv id ida
para su evangel ización entre di ferentes denominaciones protestantes. El
sures te  de  Méx ico  quedó ba jo  la  ju r i sd icc ión  de  la  ig les ia  Presb i te r iana de l
Norte, que se había caracter izado por sus posiciones l iberales, ant iesclavistas,
en contraparte con su homóloga del sur.  Sin embargo, la lglesia Presbiter iana
de l  Nor te  le  ced ió  la  responsab i l idad  de  la  obra  mis ionera  de  Ch iapas  a  la
lglesia Reformada de América. Salvo algunos datos aislados sobre el  sureste
mexicano, la obra de Bast ian se centr¿r en presentar una panorámica a nivel
nacional del  desarrol lo del protestant ismo en México.

A pesar  de  que no  ex is te  a  la  fecha una h is to r ia  de l  p ro tes tan t ismo
ch iapaneco,  la  lg les ia  Presb i te r iana en  la  en t idad rea l i zó  e l  es fuerzo  de
s is temat izar  su  h is to r ia  a  par t i r  de  la  rev is ión  de  documentos  in te rnos  y  de
la  recop i lac ión  de  tes t imon ios ,  in tegrados  en  e l  l ib ro  E lPresb i te r ian ismo en
Chiapas: Orígenes y Desarrol lo elaborado por el  presbítero Hugo Esponda
Cigar roa  ( .1986) .

Es te  l ib ro  rea l i zado desde una perspec t iva  confes iona l ,  es  una de  las
fuentes  más comple tas  para  conocer  la  h is to r ia  de l  p resb i te r ian ismo en
Chiapas ,  as í  como de o t ras  ins t i tuc iones  re l ig iosas  v incu  ladas  a  es ta  denomi -
nac ión ,  como son e l  Ins t i tu to  L ingüís t i co  de  Verano ( lLV) ,  la  lg les ia  Reforma-
da en  Amér ica  y  la  Mis ión  Cent roamer icana.

El texto de Esponda ref leja la perspect iva etnocentr ista de un sector del
c le ro  p resb i te r iano con respec to  a  la  pob lac ión  ind ígena y  en  muchos casos
e l  to ta l  desconoc imien to  de  c ie r tos  g rupos  é tn icos ;  por  e jemplo  a l  re fe r i rse

Desde  p r i nc rp i os  de  es te  s i g l o  Amér i ca  La t i na  se  emp ieza  a  v i s l umbra r  como  á rea  de  acc i ón
pa ra  l os  p ro tes tan t i smos  no r t eamer i canos  a  pa r t ¡ r  de  i a  Con fe renc ia  Mund ia l  de  Ed rmbu rgo
(1910 ) .  En  es ta  r eun ión  l as  denom¡nac iones  p ro tes tan tes  eu ropeas  rechazan  l a  pos ib i l i dad

c ie  r ea l i za r  t r aba jo  de  evange l i zac i ón  en  La t i noamér i ca  po r  cons ide ra r l a  un  con l i nen te
c r i s t i ano .  S in  emba rgo  l a  de legac ión  es tadoun idense  impugna  l os  p l an team ien tos  eu ropeos
y  dec ide  ce leb ra r  su  p rop ra  con fe renc ia  en  C inc i na t t i  pa ra  f o rmar  e l  Com i té  de  Coope rac ión
pa ra  Amér i ca  La t i na .
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a mayas/ tojolabales y mames los caracter iza como grupos indígenas

"desaparecidos".  Sin embargo, proporciona una importante información

sobre los orígenes del presbiter ianismo en las dist intas regiones geográf icas

chiapanecas. A través de una serie de monografías se hace una histor ia

detal lada de la implantación del presbiter ianismo en las zonas de Mariscal,
Chol, f  zotzi l  y Tzeltal ,  de San Cristóbal de Las Casas, Soconusco y Tuxt la

Cutiérrez y en los Distr i tos de Comitán y Las Margari tas'
Mucho más l im i tado resr - r l ta  e l  pequeño ar t ícu lo  t i tu lado "E l

Protestant ismo en Chiapas" elaborado por Raúl Orlando Lomelí  Radi l lo
(1986) en el  que se hace una breve introducción de los orígenes del
protestant ismo en el  estado, para después describir  lo que se denomina

"iglesias y sectas/ '  que trabajan en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

El ensayo f inal iza advir t iendo sobre el  impacto desintegrador que t ienen

esos nuevos movimientos rel igiosos en las comunidades indígenas de los

Altos de Chiapas.
La escasa invest igación histór ica que se ha hecho en torno al

protestant ismo en Chiapas hace que las pr incipales fuentes documentales

con que se cuente sean los docunrentos of ic iales existentes en las dist intas

inst i tuciones rel igiosas no catól icas que operan en el  estado y el  mater ial

hemerográf ico del úl t imo siglo.  Una importante tarea a real izar es la

sistematización y anál is is de estos mater iales, para poder entender el

desarrol lo histór ico de las inst i tuciones rel igiosas que trabajan en Chiapas.

l l l .  Panorámica sociodemográf ica.

como parte introductor ia del proyecto "Rel igión y sociedad en el

Sureste de México" real izado por el  Centro de lnvest igac¡ones y Estudios

Superiores en Antropología Social  (CIESAS) ,  Ci lberto Ciménez real izó el

trabajo Sectas Re/igiosas en e/ Sureste : Aspectos Sociográficos y Estadísticos

en el  que anal iza datos censales y de la SEDUE referentes al  desarrol lo del

protestant ismo en cinco estados del sureste mexicano: Tabasco, Chiapas,

Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
La publ icación abarca tres partes: la pr imera está const i tuida por una

propuesta teór ica para anal izar el  t rabajo de los Srupos rel igiosos no

catól icos en el  contexto mexicano retomando la t ipología de las sectas

elaborada por Bryan Wilson (19S0). En la segunda se hace una revisión

hemerográf ica de la manera en que el  problema ha sido abordado por la

prensa nacional cr i t icando el  t rato amari  l l ista que no hace dist inciones entre
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denominaciones histór icas y sectas fundamental istas. Finalmente, la terce-
ra parte está cledicada a tablas y gráf icas que i lustran la expansión de los
grupos no catól icos en los cinco estados del sureste desde 1 930 hasta . l  989.
A pesar  de  qr - re  e l  ensayo in ten ta  c r i t i car  la  l lamada " teor ía  de  la  cor rsp i ra -
c ión"  ,  C iméneztermina reproc luc iendo la  mis ¡ l tav is ión  nran iqueaque d ice
cues t ionar ,  a l  conc lu i r  q i re  " f l la  expans ión  de  las  sec tas  p lan teará  inev i ta -
b lemente  Braves  prob lemas a  la  ident idad y  a  la  memor ia  cu l tu ra l  c le  la
reg ión .  Porque no  hay  que o lv ic ia r  q r . re  lo  quc  nos  l lega  y  segLr i rá  l legando
aquí  t to  es  n i  será  un  sec tar ismo pura tnente  re l ig loso  y  asept ico ,  s ino  un
sec tar ismo impregnado de  cu l tu ra  popu lar  nor teamer icana una 'Amer ican
Ch r ist ian i ty '  rel ig iosamente fu nclamental ista y po l í t icamente conservadora
" (Ciménez 1989:42).

Con una perspec t iva  conrp le tamente  c l i fe ren te  Rodo l fo  Cas i l las
(1987,198B)  ana l i za  los  c la tos  re fe ren tes  a  la  adscr ípc ión  re l ig iosa  de  la
pob lac ión  ch iapar reca  presentados  en  los  ú l t in tos  t res  Ccnsos  Cer rera les  de
Pob lac ión  (1  964,1  97  1 ,1  984)y  complementa  su  aná l  i s is  con los  resu  l tados
cle una encl lesta af l l icada en la región ciel  Soconusco y recorr idos cle campo
en la  zona c le  l c ¡s  A l tos .  Cas i l las  hace én fas is  en  las  causas  enc lógenas que
han provocado un acelerado clesarrol lo del protestant ismo en las úl t imas
c lécadas.5u  argumento  pr inc ipa l  es  que cuancJo se  rec lucen los  cauces
legales de I  as expresiones popu lares, la rel  i  g ión se convierte en un vehÍculo
de el  las, por lo que el  auge cle los grupos rel  ig i  osos no-catól  icos en ia ent idad
está relacionacio con el  hecho cle quc" ' [e]  n Chiapas los espacios y las vías
lega les  de  expres ión  c le  i r rcon formidad soc ia l ,  po l í t i ca  y  económica  de  los
grupos subalternos han sido de facto reclr ,¡c idos a su míni lna expresión por
los  g rLrpos  de  poder  loca l  y  reg iona l "  (Cas i l las  I  9BB: l  I  I  ) .

En  los  a r t ícu los  de  Cas i l las  se  hacen c los  a f i rmac iones  que resu l tan
cues t ionab les .  Por  un  lado se  ac lv ie r te  que e l  g rupo re l ig ioso  que es tá
creciendo con mayor rapiclez en la ent ic iacl  es los Test igos cle Jehová,
conc lus ión  que no  se  puec le  ob tener  con base en  los  censos  pob lac iona ies
presentados, que incluyen a todos los grLrpos rel igiosos no-catól¡cos braf o el
rubro de "protestantes".  Consideranclo los datos de SEDUE manejaclos por
C imér rez  (1  9BB)y  con base en  mi  exper ienc ia  de  campo en la  f ron tera  sur ,
podría af i rntar que si  bien los Test igos de Jehová es cle los grupos rel igiosos
que rea l i zan  carnpañas prose l i t i s tas  más agres ivas ,  su  aceptac ión  ha  s ido
I imitada en Ch iapas, recluciéndose su área de i  ní luencia a las zonas urrranas
y  a  a l ¡ ;unos  mun ic ip ios  f ron ter izos .

Por  o t ra  par te ,  Cas i l las  adv ie r te  un  c rec imien to  de  la  pob lac ión  "s in
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rel ig ión" mucho más acelerado que el  de la población protestante, conclu-
yendo que los chiapanecos se están volviendo ateos. A la hora de considerar
estos datos censales es necesaric¡ recordar que un al to porcentaje de la
pob lac ión  ch iapaneca es  ind ígena y  no  cons idera  a  la  re l ig ión  t rad ic iona l  o
"costumbre" como rel igión y lo más probable es que hayan contestado que
no pro fesaban n inguna re l ig ión ,  cuando se  les  ap l i có  un  cues t ionar io  en
españo l  apenas in te l ig ib le .  F ina lmente  es  impor tan te  recordar  en  lo  que se
ref iere tanto al  t rabajo de Giménez como a los art ículos de Casi l las, que los
datos gubernamentales son poco conf iables sobre todo en lo que respecta
a  la  re l ig ión ,  cons iderando que muchos inmueb les  re l ig iosos  no  son
registrados, para evi tar que pasen a ser propiedad del Estado según lo
establece la Const i tución mexicana.

Dentro de los ensayos que presentan una panorámica general ,  se
encuent ra  también  la  inves t igac ión  rea l i zada por  e l  Ins t i tu to  Nac iona l
Indigenista ( lNl)  bajo la coordina<: ión de Marco Antonio Pérez Martín del
Campo y  S i l v ia  Romero  Her rera  (1988) .  Aunque e l  t raba jo  de  campo se
rea l i zó  en  21  comunidades de  las  reg iones  f ron ter izas  de  Se lva  y  S ie r ra ,  e l
informe presenta datos censales sobre toda la ent idad, ut i  l izando los Censos
Pob lac iona les  y  de  V iv ienda de  1895 a  '1  9BO.

E l  in fo rme de l  lN l  t iene  como h ipó tes is  p r inc ipa l  que e l  cambio  en  la
re l ig ios idad popu lar  imp l ica  un  cambio  de  ident idad cu l tu ra l  y  la  d iso luc ión
de la  ident idad é tn ica .  Es te  cambio  es  ana l izado como resu l tado de  dos
factores, por un lado las inf luencias misioneras extranjeras y por otro el
desgaste de las estructuras polí t icas tradicionales que provoca una si tuación
d e  a n o m i a  s o c i a l .

Los  inves t igadores  de l  lN l  rechazan la  p ropuesta  deJean P ier re  Bas t ian
(1 985) sobre el  carácter contestatar io de los grupos protestantes. Señalan que
dado e l  carác ter  p ro-nor teamer icano e  ind iv idua l i s ta  de  los  va lo res  que
promueven las  d is idenc ias  re l ig iosas  y  cons iderando que desar t i cu lan  los
mecan ismos de  so l idar idad é tn ica ,  es  impos ib le  p lan tear  la  d is idenc ia
re l ig iosa  como "vo lun tad  po l í t i ca  de  res is tenc ia" .

La  inves t igac ión  de l  lN l  nos  d ice  mucho de  las  cont rad icc iones  que
permean e l  ind igen ismo mex icano ac tua l ,  por  un  lado e l  d iscurso  marx is ta
heredado de los años sesenta y por () tro una práct ica f  uertemente inf luenciada
por  e l  cu l tu ra l i smo nor teamer icano.  Las  pr in reras  c ien to  sesenta  pág inas  de l
trabajo están dedicadas a esclarecer las prenrisas teór icas, anal izando los
conceptos  de  f ron tera ,  cohes ión  é tn ica ,  re l ig ios idad popu lar ,  hegemonía  e
ideo log ía  y  a  desar ro l la r  un  marco  h is tó r ico  so l ¡ re  la  reg ión  f ron ter iza .  se
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apunta  que la  inves t igac ión  es tá  fundamentada en  un  aná l is is  desde "un
ángu lo  mater ia l i s ta  y  c r í t i co" .

Contradictor iamente, la invest igación de campo consist ió en aplícar un
test psicológico denominado "Cuest ionario psicosociocultural  de la f i losofía
de la  v ida" ,  e l  cua l  "ha  demost rado que los  mex icanos  desar ro l lamos un
mecanismo de confrontación pasivo hacia la vida, mientras que los norte-
amer icanos  uno ac t ivo"  (p .  165) .  E l  tes t  in ten ta  de terminar  "e l  g rado de
cohesión por comunidad y evaluar si  efect ivamente el  cambio de rel igión
ha provocado en los individuos cambios en la f i losofía de la vida, apl icando
en comunidades indígenas el  instrr . lmento elaborado por el  psicólogo
Rogel io Díaz Cuerrero" (p. 167).

Con base en esta perspect iva, ntás cercana a la escuela de Cultura y
Persona l idad quea l  marx ismoanunc iado en  los  p r imeros  capí tu los ,  seana l iza
el cambio rel igtoso en diecinueve comunidades chiapanecas: cuatro fronte-
r izas, cuatro en la selva de Las Margari tas y once en la Sierra, entre catól icos,
presbiter ianos, advent istas, pentecostales y Test igos de Jehová'

lV. Estudios de Caso.

Los estud ios de caso sobre los prc)cesos de cambio rel igioso en Chiapas
se l im i tan  a  avances  de  inves t igac ión  pub l icados  en  fo rma de ar t ícu los ,  tes is
de l icenciatura y maestría y cuatro informes real izados en el  marco del
p royec to  "Re l ig ión  y  Soc iedad"  de l  C IESAS-SURESTE,  pub l i cados  dent ro
de la  ser ie  Cuadernos  de  la  Casa Chata .

Ent re  los  a r t ícu los  tenemos e l  de  Nancy  Mond iano (1987) ,  basado en
una encuesta  ap l i cada a  ve in t i c inco  ind ígenas pro tes tan tes  -qu ince  hom-
bres y diez mujeres- de San Andrés Larráinzar,  San Juan Chamula, Oxchuc
y  S imojove l .  E l  ensayo presenta  un  recor r ido  h is tó r ico  por  los  p rocesos  de
cambio  re l ig ioso  en  la  reg ión  de  los  A l tos  de  Ch iapas ,  hac iendo h incap ié  en
que no se trata de fenómenos nuevos, sus orígenes se remontan a los
desp lazamientos  de  zoqueanos por  los  mayas hace unos  dos  mi laños .  Lo
novedoso,  seña la  Mond iano,  es  que a lgunas  de  las  ú l t imas t rans formac iones
re l ig iosas  han s ido  vo lun tar ias  y  pac í f i t :as .  La  v io lenc ia  que ha  carac ter izado
las  expu ls iones  de  d is identes  re l ig io : ;os  en  Chamula  es tá  comple tamente
a u s e n t e  d e l  a n á l i s i s .

Con base en  las  encues tas  la  au tora  conc luye  que los  nuevos  grupos
re l ig iosos  no-ca tó l i cos  sa t is facen c ie r t¿ ts  neces idades de  la  pob lac ión  ind íge-
na,  en t re  las  que es tán :  me lorar  la  sa lud  acabando con la  b ru je r ía (s ic ) ;

¡
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e l im inar  las  bor racheras  y  los  p le r tos ;  c rear  un  nuevo grupo de  per tenenc ia
y aumentar los recursos económ icos (p. 9l  6).Ten emos n uevamente la vis ión
func iona l i s ta  de  la  com un idad "armón ica"  en  la  que las  ins t i tuc iones  ayudan
a re-establecer el  orden social .

Dentro de esta misma l ínea se encuentra el  t rabajo de susanna Rostas
sobre  e l  cambio  re l ig ioso  en  Tene japa (1984) .  E l  a r t ícu lo  seña la  que las
conversiones proveen a los tenejapanecos una nueva forma de expresar su
ident idad indígena. Los nuevos grupos rel igiosos (presbiter ianos, evangél i -
cos y baut istas) le permit ieron a la población tzel tal  mover los centros
re l ig iosos  de  la  cabecera  mun ic ipa l  a  los  para jes  y  su  l legada co inc id ió  con
la  c r is is  en  la  v is ión  t rad ic iona l  de l  mundo,  t ra ída  por  los  fe r t i l i zan tes  y  la
medicina occidental .  Para Rostas la conversión no se encuentra relacionada
con cambios en las creencias, éstos se dan en etapas poster iores, stno con
razones más pragmáticas que se relacionan con la adaptación a los procesos
de modern izac ión  que su f ren  las  comunidades,  dent ro  de  los  cua les  se  da
una re -de f in ic ión  de  la  ident idad é tn ica .

Tanto Mondiano como Rostas comparten la premisa de que los
indígenas como sujetos sociales "ut i l izan" el  protestant ismo para enfrentar
los procesos de modern ización. Se trata de individ uos " l ibres" que opran por
lo que más les conviene socialmente. Esta perspect iva de resistencia étnica
subsume una concepc ión  espec í f i ca  de l  ind iv iduo que es  necesar io
prob lemat izar .

Dentro de esta misma l ínea que enfat iza los procesos de resistencia
étnica, se encuentra mi monografía,  elaborada en el  marco del proyecto
"Re l ig ión  y  Soc iedad"  (Rosa lva  Aí r la  Hernández 1  989) ,  Es te  in fo rme se  basó
en el  t rabajo de campo en una curn u n idad fronter iza ch uj-kan jobal,  el  ej ido
Cuauhtémoc. Se trata de un pobl i ldo de 15.1 9 personas, que presenta una
d iversidad l ingü íst ica al  ser resu l tado de la un ión de chujes y kanjobales; una
d ivers idad soc iopo l í t i ca  a l  reun i r  e j ida tar ios  mex icanos  y  re fug iados
guatemaltecos y una diversidad rel igiosa al  exist i r  c inco grupos rel igiosos
diferentes.

E l  t raba jo  re lac iona e l  desar ro l lo  h is tó r ico  de  la  comunidad con los
procesos de cambio rel igioso, di ferenciando entre lo que los grupos
re l ig iosos  pred ican a l  in te r io r  de  las  comunidades y  lo  que la  pob lac ión
retoma y reelabora. Desde esta doble perspect iva anal izo el  t rabajo de los
Test igos deiehová, la lglesia Nacional Presbiter iana, la Misión centroame-
r icana y la Teología de la Liberación de la lglesia Catól ica. El  informe
concluye cr i t icando el  debate sobre la naturaleza conservadora o revolucio-
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naria de los protestant ismos lat inoanler icanos, al  señalar que "El caso de
Cuauhtémoc viene a reaf irmar que son los sujetos sociales los que le dan
contenido a las doctr inas. El  protestant ismo no es revolucionario ni  reaccio-
nario en símismo, es la coyuntura histór ica, espacial  y sobre todo los grupos
soc ia les ,  los  que le  dan conten ido  en  Lrno  u  o t ro  sent ido"  (Hernández 1989:
207) No obstante mi crí t ica a la vis ión esencial izadora de los protestant ismos,
este trabajo ref leja una perspect iva total izadora de las inst i tuciones. Depen-
d iendo de l  momento  h is tó r ico ,  los  g rupos  re l ig iosos  son espac ios  de
resistencia o reproducción, presuponiendo con esta dicotomía que las
ins t i tuc iones  ún icamente  pueden jugar  uno u  o t ro  pape l .

Dentro de la misma serie se encuentra la monografía sobre Tziscao
elaborada por Cruz Burguete (1 939) también entre chujes y kanjobales. Este
ensayo parte de las premisas de que los procesos de cambio rel igioso entre
la población fronter iza están relacionados con la cr is is económica y polí t ica
que pasa la  nac ión ,  la  cua l  es  espec ia lmente  aguda en  Ch iapas  y  " [e ]n
consecuencia la población rural  se encontraría en una si tuación desesperada
buscando respuestas  a  sus  neces idades económicas ,  a  sus  demandas
po l í t i cas  y  democrá t icas ,  pero  también  en  igua l  med ida  ans iosos  de  una
exp l icac ión  de  índo le  esp i r i tua l "  (Cruz  Burguete  1989:85) .

As imismo e l  au tor  seña la  c inco  fac to res  que de terminan la  convers ión
re l ig iosa :

1 .  Incons is tenc ia  de  la  lg les ia  Cató l i ca  en t re  la  pob lac ión  ind ígena.
2 .  E l  con ten ido  mi lenar is ta  de l  r l i scurso  pro tes tan te .
3 .  Las  asp i rac iones  ind iv idua les  f ren te  a  la  modern idad.
4. La versat i l idad de las práct icas rel igiosas protestantes.
5 .  La  c r is is  de  conf ianza en  las  ins t i tuc rones .
Con base en estos cinco factores se anal izan los cuatro grupos rel igiosos

no-ca tó l i cosex is ten tesenTz iscao:Tes t igosdeJehová,  Evange l iodeJesucr is -
to,  Pentecosteses y Advent istas del Sérpt imo Día, determinando cuáles son
los factores más importantes dependiendo de las característ icas de la
denominac ión  re l rg iosa .

Los  o t ros  dos  es tud ios  de  caso de  la  ser ie  "Re l ig ión  y  Soc iedad"  lo
cons t i tuyen los  t raba jos  sobre  Tapachu la  y  Ya ja lón  de  Ange les  Or t i z  y
E l  i zabeth  )uárez ,  respec t ivamente .

E l  es tud io  de  Ange les  Or t íz  se  cent ró  en  ia  co lon ia  "5  de  febrero"  en
la  c iudad f ron ter iza  de  Tapachu la ,  que concent ra  a  s ie te  mi l  hab i tan tes ,
d is t r ibu idos  en  d iez  g rupos  re l ig iosc ,s  d i fe ren tes  (Cuar ta  lg les ia  Baut is ta ,
lg les ia  Baut is ta  Pr ínc ipe  de  Paz , lg les ia  Evangé l ica  Presb i te r iana F i lade l f ia ,
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Advent istas del Sépt imo Día, Cuarta lglesia del Nazareno, lglesia Evangél ica
Internacional,  Soldados de la Cruz de Cristo, lg lesia Evangél ica Crist iana,
lg les ia  Cent ra l  Pr ínc ipe  dePaz, lg les ia  Luz  de l  Mundo,  y  Tes t igos  de  Jehová) .
El t rabajo de Ortíz también retoma la premisa funcional ista que concibe a
la rel ig ión como reestablecedora del orden en estados de anomia y señala
que "La  expans ión  de  las  denominac iones  y  los  g rupos  re l ig iosos  en
Tapachu la  se  l iga  a  las  consecLtenc ias  de l  c rec imien to  de  es ta  c iudad,
inseguridad económica y social ,  desigualdad, indi ferencia, anomia, etcéte-
ra/ y por otro lado la carencia de sacerdotes y agentes de pastoral"  (Ort íz
1989:94).  Al  anal izar las formas de trabajo en cada uno de los grupos
rel igiosos la autora advierte que ref lejan en su inter ior las contradicciones
de la  soc iedad g loba l .

A  par t i r  de  es tas  premisas  Or t i z  conc luye  que mient ras  no  ex is ta  un
cambio  en  la  s i tuac ión  económrca que permi ta  a  los  ind iv iduos  lograr  las
asp i rac iones  persona les  que "den sent ido  a  su  v ida" ,  van  a  cont inuar
prol i ferando los grupos rel igiosos que ofrecen un modelo al ternat ivo de
interpretación de la real idad y ponen orden en si tuaciones caót icas (cfr .  p.
95  ) .  ¿Se puede deduc i r  de  es to  que en  las  soc iedades s in  c r is is  económicas
ia gente es menos rel igiosa? ¿Que todas las sociedades t ienden a estar en
equ i l ib r io  y  a  rees tab lecer  e l  o rden a  t ravés  de  sus  ins t l tuc iones? Las  v ie jas
premisas  Durkhemianas  cont inúan presentes  en  los  es tud ios  de  la  re l ig ión .

Por su parte, El izabeth Juárez Cerdi  anal izó el  t rabajo de once grupos
re l ig iosos  en  Ya ja lón ,  u  n  a  "C iudad Confes  iona lmente  Pac í f i ca" .  A  d  i fe renc ia
de la  s i tuac ión  en  los  A l tos  de  Ch iapas  -que abordaremos más ade lan te-  en
Yajalón conviven pacíf icamente: catól icos, pentecosteses, presbiter ianos,
evangé l icos  independ ien tes ,  advent is tas  de l  sép t imo d ía ,  baut is tas ,
presbiter ianos tzel tales, Test igos de Jehová e integrantes de la lglesia de Dios
de la Profecía y del lnst i tuto Lingir íst ico de Verano.

Juárez Cerdi ,  relaciona esta convivencia pacíf ica con la l ínea ecuménica
desar ro l lada por  laTeo log ía  de  la  L iberac ión  y  con la  dens idad de  pob lac ión
de Yajalón que permite que existan suf ic ientes habitantes para todos los
grupos  (30 ,446 hab i tan tes) .  E l  aná l i s is  de  las  causas  endógenas de  las
convers iones  también  es  pr iv i leg iado por  Juárez  Cerd i ,  que p lan tea  que los
nuevos  mov imien tos  re l ig iosos  sa t is facen:  la  búsqueda de  poder  o  au tor i -
dad;  e l  deseo de  pres t ig io  o  reconoc imien to  soc ia l ;  la  neces idad de  fo rmar
par te  de  un  grupo;  la  evas ión  de  la  rea l idad;  la  búsqueda de  un  orden en
s i tuac iones  de  c r ís is  y  e l  deseo de  cambio  mater ia l  e  ind iv idua l .

El  estudio sobre Yaialón tanrbién toma part ido en el  debate sobre el
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carácter transformador o conservador de los protestant ismos y señala que
"Estas  re l ig iones  a  t ravés  de  la  p roducc ión  de  b ienes  s imbó l icos  jus t i f i can  la
rea l idad ex is ten te ,  por  lo  que l im i tan  y  a  veces  sanc ionan la  par t i c ipac ión
de los  ind iv iduos  en  los  p rocesos  c le  cambio  a  n ive l  po l í t i co ,  soc ia l  y
económico .  No son mov imien tos  de  pro tes ta  de l  o rden es tab lec ido ,  s ino  de
leg i t imac ión  pas iva"  ( )uárez  . l  989 :  1  97) .

Entre las i r-rvest igaciones en proceso de las que se han presentado
algunos avances, está la de María Teresa Olvera sobre cambio rel igioso y
med ic ina  t rad ic iona l  (1991) .  Es te  p roy ,ec to  in ten ta  acercarse  a  la  manera  en
que la  nueva ideo log ía  re l ig iosa  se  inser ta  en  la  v ida  co t id iana de  los
ind ígenas tzo tz i les  de  San Pedro  Chena lhó .  E l  ob je t i vo  de  es ta  inves t igac ión
es  ver  cómo se  dan los  p rocesos  de  consumo s imbó l ico  dent ro  de  sec tas  y
denominac iones  pro tes tan tes  y  cónro  in f l  uyen en  e l  uso  y  desuso de  la
med ic ina  t rad ic iona l .

Yo he  desar ro l lado  e l  aná l i s is  in ic iado en t re  chu jes  y  kan joba les  sobre
los  procesos  de  ree laborac ión  re l ig iosa  que se  dan a l  in te r io r  de  sec tas  y
denominac iones  pro tes tan tes ,  t raba jando ahora  en t re  pob lac ión  mam
m igrante en la se lva de Las Margari tas. Cuest ionando m is prem isas anter iores
sobre la dicotomía entre resistencia y asimi lación intento problematizar la
visión de las inst i tuciones rel igiosas y estatales como espacios de conf l icto
en donde los  p rocesos  de  res is tenc ia  y  la  as imi lac ión  no  son fác i lmente
d i f e r e n c i a b l e s .  E s t e  i n f o r m e  p r e l i m i n a r  ( l 9 9 1 ) ,  r e c h a z a  l a  v i s i ó n
esenc ia l i zadora  de  la  ident idad é tn ica  ana l izando las  convers iones  a l
p ro tes tan t ismo como par te  de  un  proceso hrs tó r ico  más ampl io  en  e l  que la
ident idad mam se ha redef inido en cor l textos de conf l icto y negociación con
e l  Es tado y  con las  ins t i tuc iones  re l ig iosas .  A  t ravés  de l  aná l i s is  de  dos
sec tores  d i fe ren tes  de  la  pob lac ión  mam:  e l ida tar ios  de  la  S ie r ra  y  co lon iza-
dores de la selva, establezco una relación entre el  contenido del discurso
re l ig ioso  de  los  Tes t igos  de  Jehová y  de  la  lg les ia  Nac iona l  Presb i te r iana y
la histor ia específ ica de las comunidades mames a las que estos dos Brupos
re l ig iosos  han ape lado.

Los  es tud ios  de  caso aquí  reseñados cues t ionan la  v is ién  man iquea de
los grupos protestantes presentada por los trabajos pioneros en torno al  lLV.
Al contextual izar los procesos de conversión rel igiosa y relacionarlos con
otros procesos sociales más complejos, el  problema de la "penetración
imper ia l i s ta "  de ja  de  ser  e l  cen t ro  de  la  d iscus ión  en  to rno  a l  p ro tes tan t ismo
en Ch iapas .
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V. Ef debate en torno a los expulsados chamulas.

El "conf l icto rel ig ioso" en San Juan Chamula ha trascendido el  ámbito
de la academia y se ha convert ido en un foco de atención para la prensa
nacional,  funcionarios gubernamentales y organismos de derechos huma-
nos. La existencia de aproximadamente diez mi l  expulsados chamulas se ha
convert ido en un ser io problema que ha sido anal izado desde di ferentes
perspectivas.s

La expulsión de protestantes de diversos parajes del municipio de San
Juan Chamula había sido presentada por la prensa como un problema
meramente rel igioso, el  carácter pol í t ico del conf l icto fue señalado por
primera vez en un artícu lo ya clásico escrito porJan Rus y Robert Wasserstrom
en 1979. En este ensayo los antropólogos norteamericanos hacen una
h istor ia de los víncu los del ILV con el  Estado mexicano y más específ icamen-
te  con e l  lns t i tu to  Nac iona l  Ind igen is ta  ( lN l ) ,  seña lando que e l  o rgan ismo
rel igioso se convierte en asesor de los indigenistas para atacar Jo que
cons ideraban " los  t res  p i la res  de l  a t raso  de l  ind ígena" :  e l  a lcoho l ismo,  la
bru je r ía  y  e l  mono l ingü ismo.  As imismo,  se  ana l iza  la  par t i c ipac ión  de l  lN l
en la formación de un nuevo t ipo de cacicazgo indígena que se convir t ió en
intermediar io entre las comunidades tzotzi les y el  Estado.

La escasez de t ierra dio or igen a una serie de disputas entre los
pobladores de Chamula, que fueron aprovechadas por el  ILV: "Los misione-
ros concentraron invariablemente su atención en los miembros de la facción
más insegura, hombres y mujeres se convert ían al  protestant ismo como
medio para af i rmar su independencia ante las autor idades tradicionales.
Desafortunadamente. en muchas ocasiones este desenlace conducía a
nuevas matanzas, ahora presentadas como conf l ictos rel igiosos" (Rus &
Wasserstrom 1 979:1 50).

Lo novedoso de este art ículo, en la época en que fue publ icado, era
señalar la naturaleza represiva e i legít ima del s istema de poder indígena
existente en Chamula, como un factor que permit ió a los misioneros
extranjeros minar las práct icas tradicionales e introducir  un nuevo credo
re  l ig ioso .

Nuevas aportaciones a este dabate surgieron en la Audiencia Públ ica organizada por e l
Congreso del  Estado de Chiap as el  22 y 23 de abr i  I  de i  992.  Para más i  nformación consul tar
la "Memoria de la Audiencia Pública sobre los Expulsados lndígenas y Respeto a /as
Cul turas,  Costumbres y Tradicíones de esos Pueblos",  H.  Congreso del  Estado de Chiapas.
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Otro  documento  impor tan te  para  en tender  la  fo rmac ión  de  es te  nuevo
t ipo  de  cac icazgo y  los  conf l i c tos  de  poder  en  San Juan Chamula ,  es  e l
in fo rme pas tora l  p resentac io  por  e l  sacerdote  Pab lo  l r ibar ren  en  1980,  que

resume e l  t raba jo  de  la  D ióces is  de  San Cr is tóba l  de  Las  Casas  en  ese

munic ip io  de  1966 a  1977.  E l  documento  t iene  una par te  de  an tecedentes

h is tó r icos ,  en  la  que se  hace un  recuento  de  las  rebe l iones  chamulas

seña lando su  carác ter  mi lenar is ta .  Después se  recons t ruye  e l  t raba jo  rec ien te

de los  sacerdotes  ca tó l i cos  a  ra íz  de  que se  es tab lec ió  en  1966 la  l lamada

Mis ión  chamula ,  los  roces  con los  cac iques  loca les ,  la  p roh ib ic ión  de  las

autor idades  t rad ic iona les  de  pred icar  en  los  para jes ,  la  expu ls ión  de  los

sacerdotescató l i cosy  lasd is t in tase tapasde negoc iac ión .  E l  in fo rmepastora l

hace una c rono log ía  de  los  en f ren tamientos  in te rnos  de  Chamula  presentan-

do Ia  comple j idad de  los  conf l i c tos  y  su  carác ter  po l í t i co ,  económico  y

re l ig ioso .  S in  embargo,  la  manera  en  que l r ibar ren  se  re f ie re  a  la  pob lac ión

ind igena nos  da  a lgunos  ind ic ios  para  en tender  e l  rechazo de  un  a l to

porcenta je  de  la  pob lac ión  tzo tz i l  a  la  Mis ión  Chanru la ,  seña la  por  e jemplo :

"E I  inc l ígena chamula  es  te rco  y  tes ta rudo,  ind l fe ren te  a l  do lo r  y  c r im ina l ,

m u y  e n t r e g a d o  a  l a  e m b r i a g u e z "  ( l r i b a r r e n  1 9 8 0 : l 5 ) . 4
E l  p r imer  t raba jo  académico  ampl io  sobre  e l  tema fue  la  tes is  de

l i cenc ia tu ra  p resentada por  Cabr ie la  Rob ledo Hernández en  1987.  En es te

t raba jo ,  la  au tora  seña la  q  ue  e l  p ro tes tan t ismo ind  ígena de  San Juan Cham u  la

Dresenta  carac ter ís t i cas  de  un  "cu l to  de  c r is is "  ya  que responde a  las

pro fundas f i suras  que a fec tan  a  la  soc iedad ind ígena contemporánea.

As imismo hace h incap ié  en  e l  componente  mi lenar is ta  de l  d iscurso  pro tes-

tan te  y  v incu la  es tos  nuevos  mov imier r tos  re l ig iosos  con o t ros  mov imien tos

mi lenar is tas  reg is t rados  en  la  h is to r ia  co lon ia l  de  la  pob lac ión  izo tz i l '  La

s i tuac ión  de  c r is is  por  la  que pasa San Juan Chamula  es  re lac ionada con dos

acontec imien tos  que en  los  ú l t imos c ien  anos  han a fec tado pro fundamente

a la  comunidad ind ígena "su  inserc ión  en  Ia  economía  cap i ta l i s ta  y  la  pues ta

en prác t ica  c le  una po l í t i ca  ind igen is ta  que ha  promov ido  esa  inserc ión

cap i ta l i s ta  a l  in te r io r  de  ia  comunidad"  (Rob ledo 1987:91) '

La  tes is  de  Rob ledo re toma a lgunos  de  los  e lementos  ya  seña lados  por

l r ibar ren ,  añad lendo in fo rmac ión  sobre  e l  p roceso organ iza t ivo  de  la

pob lac ión  expu lsada.  Se ana l iza  cémo la  fo rmac ión  en  1982 de i  Conse jo  de

Represer-r tantes Indígenas cle los Altos cle Chiapas (cRlAcH), ha superado el

4  C o n r e l a c i ó n e n e s t e i n f o r m e e s t n t e r e s a n t e V e r l a s c r í t i c a s q u e d e A n d r é s A u b r y h a c e l r i b a r r e n
con  respec to  a  su  pe rspec t i va  e i nocen t r i s t a  de  l a  cu l t u ra  i nd ígena  en  una  ca f t a  pe rsona l  que

se  encuen t ra  en  l os  a r ch i vos  de  lNARE14Ac  en  5an  C r i s t r óba l  de  Las  casas
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faccional ismo polí t ico derivado de las di ferencias rel igiosas. El  cRIACH ha
unif icado a expulsados catól icos y protestantes en torno a la lucha por el
regreso a Chamula, la recuperación de sus t ierras, el  al to a las expulsiones
y la defensa de la l ibertad de cultos.

La autora profundiza en la manera en que la vida comunitar ia se ha
reorganizado en los asentamientos de expulsados, a part i r  del  estudio de
caso de la comunidad de Betania. surgen muchas interrogantes de la
ínformación que Robledo presenta sobre Betania, en el  nuevo asentamiento
surgen nuevos cacicazgos y la lglesia Presbiter iana se divide estableciéndo-
se dos templos, Ias fr icciones se acentúan y se dan nuevas expulsiones.
¿Repiten los expulsados el  mismo uso i legít imo del poder que adjudican a
los caciques tradicionales? Robledo no profundiza al  respecto, pero la r ica
información presentada en esta tesis apunta hacia nuevas l íneas de invest i -
gación sobre el  tema.

La misma problemática es anal izada por la tesis de maestría de María
lsabel Pérez Enríquez, "Migración y Rel igión en los Artos de Chiapas,,
presentada en '1990. A pesar de que el  t rabajo demuestra un ampl io
conocimiento de textos teór icos sobre migración, campesinado, ideología
y rel igión, dedicando tres cuartas partes del t rabajo a def inir  y discut ir  cada
uno de los conceptos ut i l izados, al  momento de apl icar este marco teór ico
para el  anál is is del mater ial  de canrpo, se ponen de manif iesto las l imitacio-
nes de la invest igación. Con base en una encuesta apl icada a 277 famil ias
(1 05 9 personas) de Larráinzar y 444 f amilias (22,059 personas) de San pedro
chenalhó, Pérez Enríquez intenta esclarecer las razones de las "migracio-
nes" de carácter económico y rel ig ioso (sic).  A pesar de que las encuestas se
ap l ican  en  esos  dos  mun ic ip ios ,  la  tes is  aborda la  h is to r ia  de l  con f l i c to  de
san Juan Chamula e intenta hacer general izaciones para ros Artos de
Chiapas, por lo que la incluyo dentro del presente apartado. La autora
concluye que "aun cuando la estructura económica determina la migración,
la superestructura ideológica rel igiosa t iende a manifestarse como causa
directa de los procesos migrator ios, s i tuación que caracter iza sobre todo a
las comunidades indígenas" (Pérez 1990:264).  Aunque el  t rabajo presenta
como anexos var ios test imonios muy interesantes, esta información no logra
ser  in tegrada a l  aná l i s is  que te rmina  rep i t iendo las  acusac iones  cont ra  , , las
sectas protestantes",  como "reaccionarias e i rrespetuosas de la cul tura
ind ígena " .

Este debate entre el  respeto a las cul turas indígenas y el  derecho a la
l iber tad  de  cu l tos ,  se  acentuó  a  par t i r  de  la  d iscus ión  en  to rno  a l  a r t ícu lo
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cuar to  cons t i tuc iona l  que in ten ta  leg is la r  los  derechos  de  la  pob lac ión

ind ígena y  e l  " respeto  a  usos  y  cos tun tbres" .
HéctorTe je ra  ( .1  991a,  1  991 b)  pone como e jemplo  e l  caso de  San Juan

Chamula  para  adver t i r  los  pe l ig ros  que t iene  e l  esenc ia l i zar  la  ident idad
étn ica  como inmutab le  y  la  cu l tu ra  ind ígena como bás icamente  democrá-
t i ca .  As imismo,  seña la  que e l  sec tor  cac iqu i l  inser to  en  e l  ámbi to  de  la
para ferna l ia  re l ig iosa  es  e l  p r inc ipa l  in te resado en  e l  manten imien to  de  las
prác t icas  r i tua les ,  por  lo  que " la  de fensa por  e l  manten imien to  de  las
cos tunrbres  re l ig iosas  t rad ic iona les  es  insos ten ib le ,  pues  imp l ica  la  de fensa
de las  es t ruc turas  po l í t i cas  que la  mant ienen y  de  la  domrnac ión  que e je rce
ent re  la  pob lac ión  ind ígena"  (Te je ra  1  991 a :1  2 ) .

C a r l o s  M o n s i v á i s  ( 1 9 9 1 ) c o m p a r t e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  T e j e r a  y  c r i t i c a  a
la  i zqu ie rda  académica  por  dar  su  v is to  bueno (s ic )  a  la  persecuc ión  re l ig iosa

en las  comunidades ind ígenas señ¿r lando que "La  inmov i l idad  de  las
comunidades se  in ten ta  p reservar  só lo  a  t ravés  de  la  unan imidad re l ig iosa
ignorando los  embates  de  la  modern idad y  las  leyes  de  la  Repúb l ica . . .  s i  es
do lo rosa la  rup tura  in te rna  de  los  g rupos ,  es  te r r ib le  demandar ,  para  que es to
no suceda,  la  su jec ión  i r res t r i c ta  a  la  tnenta l idad t rad ic iona l  con  e l  agrav io
cons igu ien te  a  los  derechos  humanos de  una minor ía  c rec ien te"  (Mons ivá is

1 9 9 1 : 1 5 ) ,
Una te rcera  perspec t iva  en  es te  debate  es  la  de  Andrés  Fábregas  (1  991)

qu ien  contes ta  a  ñ lons ivá is  seña lando qr - re  es  fa lso  c ¡ue  e l  p ro tes tan t isnro
haya serv ido  para  conf ron tar  y  deb i l i ta r  las  es t ruc turas  t rad ic iona les  de
poder ,  y  que a l  con t ra r io  ha  cont r ib r - r ido  a  su  re fo rzamiento .  Fábregas
compara  e l  fenónreno de  ias  expu ls iones  en  Chamula  con las  acusac iones
de bru je r ía  en  Af r i ca  que usan para  la  recuperac ión  de  ie r r i to r ios ,  a l  p rovocar
l a  m i g r a c i ó n  v  p e r m i t i r  q u e  s e  o c u p e n  n u e v o s  e s p J c l o s  g e o g r á f i c o s .
As imismo seña la  que Te je ra  y  ñ lons ivá is  sa tan izan la  es t ruc tu ra  loca l  de
poder  s in  en tender la ,  s in  darse  cuenta  que su  éx i to  res ide  en  que garant iza
l a  p e r m a n e n c i a  d e  " l a "  c u l t u r a .  E l a r t i c u l o  f i  n a l i z a  s e ñ a i a n d o  q u e  l o  q u e  e s t á
en juego en  San Juan Chamula  es  qr - te  las  au tor idades  loca les  "Rec laman

respeto  a  su  prop ia  v is ión  de  la  denrocrac ia  bas tan te  d rs t in ta  de  nues t ra
c o n c e p c i o n  d e  c o n t p e t e n c i a  e r r t r e  p a r t i d o :  p o l i t r {  o 5  e  i d p o l c , S í a s .  L a  c u e : -
t ió r r  re l ig rosa  s i rve  para  d i r in r i r  o t ros  asuntos ,  en t re  e l los  y  en  fo r rna
des tacada-  e l  de  ia  p resrón  denrográ f ica  sobre  e l  te r r i to r io " .

L o  q u e  r e s u l t a  p r o b i e m á t i c o  d e i  p l a n t e a m i e n t o  d e  F á b r e g a s  e s  q u e  l a
i l a m a d a  " v i s i ó n  i n d  i g e n a  d e  I a  d e m o c r a c i a "  e n  S l n  i u a n  C h a  m  u  l a  c u e n t a  c o n
e l  apoyo de l  par t rdo  o f i c ia l .  N '1e  pregunto  s i  los  expu lsados  chamulas
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comparten con los caciques lo que el  autor l lama "vis ión indígena de la

democracia". Por otra parte el artículo confunde causas con efectos, parece-

ría que la migración, efecto del conflicto, es la razón premed¡tada de éste,
un argumento problemático si  se considera el  número de muertes, v iolacio-
nes y vejaciones que esta "Apropiación del espacio terr i tor ial"  ha costado.

La complej idad de este problema se ve ref lejada en la ponencia
presentada por Caspar Morquecho en la XXl l  Mesa Redonda de la Sociedad
Mexicana de Antropología.s La experiencia del autor como asesor de la
organ ización de Representantes i  nd ígenas de los Altos de Ch iapas (ORIACH)

en los úl t imos ocho años, le ha permit ido tener acceso a una información
muy ampl ia que incluye el  conocim iento de los conf l ictos internos al  inter ior

de las comunidades de expulsados. Morquecho coincide con Robledo y

Tejera al  señalar que las expulsiones buscan entre otras cosas mantener una

estructura de poder y que la tolerancia del gobierno intenta favorecer el

caciquismo como una mediación de control  ef icaz. Este ensayo hace una

histor ia de la oRlAcH, como espacio organizat ivo ecuménico que amplía

la  lucha más a l lá  de  los  l ím i tes  de l  mun ic ip io ,  espac io  no  exento  de

contradicciones. Sin embargo Morquecho va más al lá de denunciar el

cacicazgo local de San Juan Chamula, aborda también otras expulsiones en

comunidades tzotzi les de los Altos, apuntando hacia un anál is is más ampl io

de las estructuras de poder entre la población indígena.
En Cha lch ihu i tán ,  los  cac iques  son presb i te r ianos  de l  PRI  y  los

expulsados catól icos que se vinculan a la OCEZ y CIOAC. Se pregunta,

¿dividen las organizaciones? En Nachi j  los caciques son del PRI y los

sectores que se les oponen se vinculan en 1982 al  PAN y años más tarde al

PRD. Famil ias perredistas han sido expulsadas "Por atentar contra la tradi-

ción",  Morquecho se pregunta, ¿dividen los part idos? En Betania los
presbiter ianos expulsan a los pentecosteses, ¿dividen las rel igiones? En

Chanal los maestros "democrát icos" expulsan a los "vanguardistas",  ¿divi-
den los maestros?

La r iqueza de este mater ial  v iene a cuest ionar cualquier perspect iva

simpl ista del "conf l icto rel ig ioso en San Juan Chamula".  Este trabajo más que

dar respue.stas, plantea nuevas interrogantes y hace un l lamado a revisar

a lgunas  exp l ¡cac iones  un id imens iona les  que se  han hecho de l  p rob lema.

Trabajo que fue desarrol lado en forma de tesis de l icenciatura en 1992 para optar por el

t í tu lo  de  L icenc iado en  Ant ropo log ía  Soc ia l  en  la  Escue la  de  C ienc ias  Soc ia les  de  la

Un ivers idad Autónoma de Ch iapas  (UNACH)
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Consideraciones f inales.

L lama la  a tenc ión  que a  pesar  de  quc  u¡ :  a i to  porcenta je  de  las
par t i c ipantes  ac t ivas  en  e l  cu l to  re l ig ioso  son muieres ,  n inguno de  los

t raba jos  aquí reseñados ha  in ten tado c lesar ro l la r  un  aná l is is  de  género .  A  los

t raba jos  sobre  pro tes tan t ismo en Ch iapas  se  les  puede hacer  las  mismas

crí t icas que la antropología feminista ha hecho a las etnografías tradiciona-

les. El  sujeto "genérico" que se convierte en ei  representante de la cul tura

tzel tal ,  tzotzi l  ,  mam, etcétera, es generalmente mascul ino y excluye la

exper ienc ia  espec í f i ca  de  las  mujeres  ind ígenas en  los  p rocesos  de  cambio

re l ig ioso .  A lgunos  t raba jos  p ioneros  se  han empezado a  rea l i zar  en

Mesoamér ica  sobre  la  par t i c rpac ión  de  las  mujeres  en  los  nuevos  mov imien-

tos  re l ig iosos  (For tuny  1989,  Cebara  1987,  Lagar r iga  19BB) .  Es  necesar io

re tomar  y  desar ro l la r  esas  l íneas  de  inves t igac ión  para  que las  exper ienc ias

de las  mu¡eres  no  sean una vez  más s i lenc iadas  o  representadas  a  t ravés  de

las  voces  mascu l inas .
Hay que reconocer  que se  ha  pro fund izado mucho en  e l  conoc imien to

de l  cambio  re l ig ioso  desde que e l  Co leg io  de  Etnó logos  y  Ant ropó logos

denunc ia ra  en  1979 e l  " t raba jo  des in tegrador "  de l  lLV.  De la  denunc ia  de l

" imper ia l i smo cu l tu ra l "  de  los  g rupos  pro tes tan tes ,  se  ha  pasado a l  aná l i s is

de  las  causas  in te rnas  que pos ib i l i tan  la  inserc ión  de  los  nuevos  c redos

r e l i g i o s o s .
S i n  e m b a r g o ,  l a s  e x p l i c a c i o n e s  f u n c i o n a l i s t a s  p a r e c e n  s e g u i r

hegemonizando e l  debate .  E l  concepto  de  "anomia"  v incu lado a  los
procesos  de  modern izac ión  se  encuent ra  p resente  en  var ios  de  los  t raba ios
reseñados.  E l  deseo por  exp l i car  la  " func ión"  que cumplen  los  nuevos

nrov imien tos  re l ig iosos  a l  in te r io r  de  las  comunidades ind ígenas y  mest izas

ch iapanecas ,  ha  hecho que e l  p roceso de  convers ión  re l ig iosa  se  ob je t i v ice
como man i fes tac ión  de  o t ros  fenómenos econémicos  y  soc ta les  aparente-
mente  más s ign i f i ca t i vos .  La  d ico tomía  es t ruc tura-superes t ruc tura  heredada
de l  marx ismo or todoxo subyace exp l íc r ta  o  imp l íc r tamente  en  muchos de  los
t raba jos  rev isados .  La  convers ión  re l ig iosa  parece ser  un  mero  re f le jo  de
cambios  es t ruc tura les  econémicos  y  po l i t i cos  más ampl ros  que a fec tan  a  las

comun idades  ind ígenas.
S in  negar  la  impor tanc ia  de  contex tua i i zar  los  p rocesos  de  cambio

re l ig ioso  y  re lac ionar los  con o t ras  t rans formac iones  económico  soc ia les ,  me
parece que se  han s i lenc iac io  las  voces  de  qu ienes  v iven  esas  t rans formac io-
n e s ,  ¿ c ó m o  v i v e n  l a  e x p e r i e n c i a  d c  l a  f e  l o s  i n d i g e n a s  c h i a p a n e c o s ?  ¿ C ó m o
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podemos hablar de la fe desde el  discurso académico y cont inuar relacionan-
do la experiencia rel ig iosa con la lucha polí t ica?

El debate teór ico en torno al  protestant ismo se encuentra atrapado en
la misma trampa epistemológica que preocupa a la teoría antropológica a un
n ive l  más genera i .  La  med iac ión  en t re  un  aná l is is  s is témico  que presenta  a
los individuos como víct imas de las fuerzas sociales y los procesos histór icos
y  un  ind iv idua l i smo metodo lóg ico  que asume a  un  ind iv iduo l ib re ,  cuyo
dest ino depende de sus opciones racionales.6 El reto consiste en poder
relacionar el  anál is is de la vida cot idiana con una perspect iva macro de la
fuerzas sociales que l imitan y const¡tuyen a los sujetos. Los trabajos
analízados parecen moverse entre dos extremos/ los indígenas conversos
son representados como meras víct imas del s istema y de las ideologías
rel igiosas o como estrategas polí t icos que negocian con su ident idad.

La búsqueda de nuevas opciones metodológicas para aproximarnos al
fenómen o rel igioso debe de enfrentar estas vis iones d icotóm icas. Sin olvidar
la importancia de los procesos sociales más ampl ios/ es necesario integrar
la experiencia de los conversos más al lá de las expl icaciones pragmáticas de
la antropología posit iv ista.

E l  r echazo  a  l a  economía  po l í t i ca  y  a l  aná l i s i s  s i s t ém ico  en  gene ra l  ha  p roduc ido  nuevos
paradigmas teór icos pol í t icamente muy conservadores.  La l lamada teoría de la opcrón
rac iona l  (Ra t i ona l  Cho i ce  Theo ry )  ha  l l e vado  a l  ex t r emo  e l  i nd i v i dua l i smo  ep i s t emo lég i co
desa r ro l l ado  po rThomas  Hobbes  en  e l  s i g l o  XV l l ,  conv i r t i éndose  en  e l  d i s cu rso  hegemón i co
de la derecha académica en los Estados Unidos e inf luenciando algunas perspect ivas
soc io l óg i cas  l a t i noamer i canas .
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