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Primeras notas de campo sobre la
elaboraciony uso del ixtle (ishtli) como
elemento principal en la preparación del

traje del tigre y shures en el carnaval de San
Fernando, Chiapas

El carnaval zoque se celebra anualmente en
diferentes localidades de la Región Centro
zoque, como son Ocozocoautla de Espino-

a,' Tuxtla Gutiérrez.? San Fernando,' Copainalá,
Ocotepec,' Copoya y otros.' Las fechas para el car-
naval se llevan a cabo a partir del primer miérco-
le de Ceniza, haciéndolo una celebración móvil.
En este escrito nos ocuparemos especialmente
del carnaval de San Fernando apoyándonos con
losdatos recabados en el primer trabajo de cam-
po efectuado entre los días 14 al 19 de febrero de
20156 Losdatos fueron recopilados como parte de
lamateria Museos y Representaciones que se im-
parte en el octavo semestre de la Licenciatura de
Arqueologíadurante la primavera del 2015. La pre-
gunta principal que nos entretiene en este escrito
¿cómoes la elaboración y el uso del ixtle en los tra-
jes de tigre y shur/ antes y durante el carnaval de
SanFernando, Chiapas?

Es importante mencionar que son avances de
campode un trabajo y un proyecto (Carnaval zo-
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que) que están aún en proceso y apenas han lle-
vado a cabo el primer registro de cinco carnavales
zoques. Se optó por buscar la publicación de estos
primeros avances a un primer público local por dos
razones: 1) para dar a conocer algo de los primeros
resultados obtenidos, y 2) para dar transparencia y
seguimiento a los datos y los compromisos adquiri-
dos con las comunidades estudiadas. Se espera con-
tinuar con el registro y una recopilación de datos
cada vez más profundo el próximo año y los subse-
cuentes, al igual que se siguen los estudios durante
el año entre carnavales poco a poco.

La metodología empleada en campo duran-
te este primer registro fueron los de la etnografía:
observación participativa, entrevistas breves y ex-
tensas, charlas informales, así como trabajo de ga-
binete, antes y después al carnaval. Se divide el tra-
bajo, presentado aquí, en ocho sectores principales:
introducción, marco geocultural de San Fernando,
el ixtle, el carnaval y la presencia del ixtle en ella, la
preparación del ixtle para su uso en el carnaval, los
espacios en la cohuina dedicados a la preparación
del ixtle, el desuso y el guardado de los trajes, con-
clusiones. Existen todavía escasos estudios sobre la
materialidad y la infraestructura del carnaval zo-
que, y se espera que este trabajo pueda ser un inicio.
Se puede decir que se empleó un enfoque y análisis
arqueológico a lo que es claramente un contexto et-
nografíco."
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Marco geocultural

San Fernando está ubicado en la Región 1 Centro,
limita al orte con el municipio de Copainalá, al

oroeste con el municipio de Chicoasén, al Este
con la localidad de Usumacinta, al Sur con la capi-
tal Tuxtla Gutiérrez y más al Oeste con el munici-
pio de Berriozábal. En este municipio destaca una
extensión territorial de 258.3 km", Yse encuentra a
920 msnm. Presenta un clima semicálido-húmedo y
varía la temperatura de acuerdo a cada estación del
año, teniendo una temperatura promedio a los 20
grados (imagen 1).

Imagen l. San Fernando en el estado de Chiapas,
Mapa elaborado por: Jorge Flores Martínez

El río más importante y cercano a San Fernan-
do es el Grijalva, en tiempos lejanos fue una ruta
importante de comunicación. Históricamente San
Fernando se remonta a la época prehispánica. Es
importante señalar, sin embargo, que el nombre y
los asentamientos visibles hoy día son contempo-
ráneos con escasos vestigios históricos. El período
que va de 1200 a.e. al 400 d.C, tuvo su desarrolló
parte de la cultura olmeca. Algunos investigado-
res como Thomas Lee," Carlos Navarrete," Gareth
Lowe, II entre otros" afirman que al tener registros
sobre asentamientos de comunidades hablantes de
la rama lingüística mixe-zoque-popoloca en áreas

cercanas al río Grijalva, se cataloga a San Fernando
como una localidad zoque desde época temprana.

Se caracteriza el pueblo y municipio de SanFer-
nando por su geografía abrupta por lo que el asenta-
miento humano ha tenido que ganar las elevaciones
serranas. las calles son empinadas y las casas en
su mayoría están hechas de concreto, aunque mu-
chas otras aún conservan materiales como el adobe
y techos de tejas. Es aquí en donde emanan mani-
festaciones culturales que vale la pena otorgarles
un interés minucioso. En el ámbito económico, la
gente de San Fernando está dedicada a los labores
del campo y al comercio formal e informal. Al es-
tar a muy corta distancia de Tuxtla Gutiérrez, sus
habitantes se desplazan rápidamente al contar con
carretera asfaltada lo que ayuda dinámicamente la
circulación de productos globales y locales.

Es interesante destacar que durante su his-
toria más reciente, San Fernando tuvo constantes
cambios sociales reflejados en sus habitantes, per-
sonas que migraron de otras zonas del estado han
moldeado parte de las costumbres, algunos de estos
cambios se observan también en el festejo del Car-
naval zoque, ya que se dice" que mucho de lo que
ahora se celebra se modificó a través del tiempo.
Algunas alteraciones, al parecer, ocurrieron a par-
tir de la construcción de la presa hidroeléctrica de
Chicoasén, la cual fue edificada en la década de los
años setenta. El personal ocupado para los trabajos
de construcción, venidos de otras partes del esta-
do, transmitieron expresiones culturales distintas a
las que se celebraban, lo cual dio como resultado la
adopción de algunas nuevas formas de festejar sus
tradiciones como es el caso de arrojar huevos po-
dridos, pintura, etcétera, durante el Carnaval (cabe
mencionar que con el embalse de la presa, queda-
ron sepultado bajo las aguas sitios arqueológicos
de enorme importancia). Existen diversos festejos
que se festejan hoy en día en San Fernando, estos
en su mayoría están ligados a las costumbres tradi-
cionales, creencias cristianas, populares y tradicio-
nales, tales como: la Candelaria, virgen del Rosario,
san Antonio de Padua, día de san Benito, virgen del
Carmen, sangre de Cristo, virgen de la Merced, vir-
gen de Guadalupe y la Santa Cruz." Nosotros nos
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abocaremossolo el carnaval y el uso del ixtle en la
confecciónde trajes adentro de ella.

Paraentender la importancia y el uso del ixtle
enelcarnavales útil empezar a contemplar su uso y
existenciaen los tiempos prehispánicos, puesto que
debemosconocer la trascendencia que ha tenido
esematerial y para qué era utilizado en ese enton-
cesoPosteriormente, presentaremos brevemente los
datospuramente biológicos, ya que el ixtle es una
fibranatural que según los estudios biológicos des-
tacapor su durabilidad a través del tiempo.

El ixtle

García-Mendoza" destaca que los agaves de los
cualesse fabrica el ixtle han tenido gran impor-

tancia para los pueblos mestizos de México a lo
largo del tiempo. El aprovechamiento no sólo ha
sido para la elaboración de adornos y cobijas, tam-
bién ha sido implementado en la alimentación,
bebidas, medicina y como combustible. Indica la
autora que los magueyes o agaves se utilizaron en
Mesoamérica especialmente para el alimento, es-
tos datos han sido obtenidos por los yacimientos
arqueológicos de restos de fibras en ciertos valles
de Oaxaca, Tehuacán y Coahuila, mencionando
que en este último estado se encontraron corde-
lería y algunas sandalias que datan alrededor de
7000 años de antigüedad. Hacia el año 200 a.e. el
maguey ya se cultivaba en Tula, Tulancingo y Teo-
tihuacán, donde se han encontrado raspadores de
obsidíana" (imagen 2).
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Imagen 2. Principales zonas de hallazgos arqueológicos en la República mexicana del uso del ixtle en diferentes

objetos. Mapa elaborado por Jorge Flores Martínez.

En Chiapas se han hecho hallazgos similares.
Encuevas localizadas en el cañón del río de La
Venta,cerca de los municipios de jiquipilas, Cin-
talapay Ocozocoautla se encontraron en contex-
toárido, bolsas de fibras vegetales, pastos de cor-

deles, petates y sandalias infantiles hechas a base
de fibras de ixtle." Según Navarrete" durante el
Clásico Tardío y Posclásico Temprano el área
que corresponden a estos tres actuales munici-
pios eran dominados por cacicazgos de filiación
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zoque, quienes mantenían relaciones comerciales
con pueblos en dirección al Golfo.

El denominado ixtle o isht1i (aechmca magdalenae),
se obtienen del maguey o agave (ímagen, 3) a tra-
vés de un tratamiento simple. Actualmente la fibra
de ixtle se explota en varios estados del sur de la
República: Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Carnpeche,
donde muchas veces recibe el sobrenombre de pita.'9
Velazco-" indica que el ixtle es una planta que tam-
bién se cultiva en otros países, como es el caso de
Ecuador, Panamá, Costa Rica y otros que cuentan
especialmente con climas tropicales.

Imagen 3. Maguey,Acervo pez, Naturaleza 2015.

Diferentes investigaciones concuerdan en sos-
tener la idea de que México es el centro y origen
de dispersión del maguey, ya que en lo basto que
es el territorio, existen agaves en estado silvestre
de maneras menos evolucionadas, así como el ma-
yor número de variedades. La presencia de agave en

países asiáticos y del mediterráneo se debe a que el
hombre lo llevó a esos lugares para su explotación."

El agave vive en el medio árido, donde son es-
casas las lluvias. Alcanza su madures de entre ocho
y los doce años y florece una sola vez, muriendo al
poco tiempo. En sus espinosas hojas, almacena las
sustancias nutritivas que le permiten sobrevivir en
un medio hostil. Las diferentes especies se distri-
buyen de la siguiente manera:

El género agave (sensu stricto) es endémico de
América. De sus aproximadamente 200 especies,
150 -esto es 75%- se encuentran en México, más
36 que pertenecen a categorías infra específi-
cas, lo cual constituye un total de 186 taxones.
La distribución del género abarca del sur de los
Estados Unidos (con dos especies disyuntas en
Florida) hasta Colombia y Venezuela. Esta área
incluye todas las islas del Caribe, desde las Ba-
hamas a Aruba, Curacao y Trinidad y Tobago.
Los países con el mayor número de taxones son
México, Estados Unidos, Cuba y Guatemala; los
demás tienen menos de ocho especies, cifra que
representa menos de 3% del total. 22

Los usos son variados, pero principalmente
se elaboran cuerdas o mecates con este material
desde tiempos remotos. Estos lógicamente pue-
den tener un uso secundario como vemos, por
ejemplo, en el caso de San Fernando en donde el
ixtle es trabajado como parte de trajes confeccio-
nados para el Carnaval, celebración en donde el
ixtle es invitado especial.

El carnaval de San Fernando y las fibras de
ixtle

El Carnaval zoque de San Fernando, a primera
vista, se realiza principalmente bajo elementos y
símbolos cristianos. Se celebra la fiesta en honor al
señor (santo) Jesús de la Buena Esperanza. El san-
to durante el Carnaval reside en una casa llamada
cohuina, que es precisamente donde vive el prioste
(ímagen4).
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Imagen 4. Casa del prioste o cohuina.Acervo
PCZ, Carnaval zoque de San Fernando 2015.

Al festejo concurren personas del municipio,
quienesde manera opcional o por nombramiento
tienencargosdentro de la cohuina y participan en la
celebracióndel Carnaval. Se nombra al señor prios-
teodueñode la cohuina que por tres años tendrá la
responsabilidadde continuar la tradición. Junto al
priosteestán sus hijos, su esposa, y otros miembros
delafamiliares, pues las actividades son variadas y
senecesita de apoyos para su realización. No me-
nosimportantes son los mayordomos quienes tie-
nenla finalidad de realizar las labores en cuanto a
fabricaciónde los adornos y objetos utilizados en
elCarnaval.Además, son los que realmente ayudan
adarcontinuidad a la tradición pues son éstos los
quesupervisan las actividades del prioste. Quienes
compartenla cohuina son los llamados "ayudantes",
personasque están al pendiente de ofrecer alimen-
tosy mantener limpio el área de comida (imagen 5

croquis).
Imagen S.Ayudante o servidor de la cohuina.Acervo

PCZ, Carnaval zoque de San Fernando 2015.
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Croquis. Detalle de las áreas de actividad, realizado por Jorge
Flores Martínez.

En relación con las cocineras, las labores que des-
empeñan son principalmente la elaboración de los
alimentos y bebidas, preparados generalmente para
las personas que asisten a la cohuina y para quienes
acuden ante el altar para hacer plegarias al Santo:
papeles importantes para una fiesta del pueblo. los
músicos tocan el tambor y la flauta para alegrar el
ambiente de la cohuina y acompañan a los danzan-
tes durante los recorridos. Destacan de esta manera
aportando un ambiente de alegría y armonía. los
danzantes cumplen un papel importante y son los
más expresivos simbólicamente hablando, entre es-
tos tenemos a los que representan al tigre. Este per-
sonaje es el más distinguido durante el Carnaval y se
viste con un traje llamativo encabezado por una más-
cara de madera bien tallada con detalles muy preci-
sos y vistosos del jaguar, como son los colmillos, las
orejas, los ojos, la nariz y hasta la lengua y los bigo-
tes, los últimos hechos de ixtle. Debajo de la máscara
se encuentran las fibras de ixtle que construyen en
conjunto manojo tras manojo una serie de capas que
simulan la piel de jaguar desde los hombros hasta los
pies. El jaguar es un animal silvestre que se localiza
en México desde el sureste hasta el río Bravo, en el
Golfo y en la sietra Madre Occidental en la costa del
Pacífico, hasta los limites con Belice y Guatemala."
Actualmente los estados donde se encuentran las
poblaciones más importantes de jaguar son Campe-
che, Chiapas y Quintana R0024 y las Áreas Naturales
Protegidas en donde se han reportado las mayores

poblaciones: la Reserva de la Biosfera Calakmul en
Campeche y la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an en
Quintana Roa. o es una sorpresa entonces quepara
los zoques fuera y siga siendo un animal de admira-
ción y símbolo de fuerza y sabiduría."

Imagen 6. El tigre,Acervo PCZ, Carnaval zoque de San Fernan-
do 2015.

Imagen 7. Shur,Acervo PCZ, Carnaval zoque de San Fernando
2015.
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Otros danzantes que participan en el Carnaval
y quecuentan con un grado de importancia, aun-
quesea algo menor, son los shures o chuchos, los
variteros,el manita, los gigantes, los bastoneros y,
nomenosimportantes, "la plebe"; estos últimos co-
rrespondena los jóvenes del pueblo quienes partici-
panen conjunto y forman un partido contrincante,
quienesesperan a los danzantes afuera de la cohui-
naparaque vayan a bailar.

Los shures son personajes disfrazadas con ro-
pajeshechas a base de fibras de ixtle pintadas de
distintos colores y que gritan en todo momento
mientrasrealizan sus danzas por las calles. Ellos
protegenel jaguar y forman una especie de cuida-
dorestanto del jaguar como del mono. El mono es
otropersonaje de importancia. Utiliza un atuendo
decolornegro con agregados de pieles de animales,
preferentemente de tejón. El cargo se le asigna a un
niñoy su papel es relevante ya que hace comparsa
aljaguar en su recorrido por las calles de San Fer-
nandolos días principales del Carnaval: domingo,
lunesy martes. Están también los variteros, quienes
sonniños danzantes sosteniendo en sus manos una
varade madera decorada. Ellos cumplen la función
deacompañar a los danzantes durante el recorrido
y tienen l~obligación de abrir el espacio donde se
realizaránlos bailes. Otros danzantes son los lla-
madosgigantes (dos) son personajes disfrazados
conmáscaras hechas de madera con rasgos árabe.
Usancapas rojas y portan un cucurucho rojo en la
cabezacon una campanita. Portan, además, una es-
pada(echa de madera) y mantienen una dinámica
deburla y picardía. David, llamado el flechero inte-
ractúacon los gigantes, quienes derrotados perecen
finalmenteen un baile/batalla.

En lo general, los objetivos del Carnaval son
variosy no se pueden explicar sólo en dos o tres
frases.Sin embargo, se puede resumir que destacan
elementos como la construcción y afirmación de
unasolidaridad intrapueblerina histórica, la necesi-
dadde hacer un frente positivo ante la seriedad las
fuerzasobscuras y las dificultades reales de la vida,
proveeun escape de tensión con antelación al pe-
riodode aplicación de reglas estrictas como lo es la
cuaresmay Semana Santa, y la continuidad de una

tradición de convivencia, vivir cerca de la naturale-
za con sus labores cotidianas. Pero zcómo participa
el ixtle en las celebraciones del Carnaval y cómo se
relaciona con los personajes clave), zqué ocurre en
los días anteriores a los días de baile (lunes y mar-
tes)? ya que el Carnaval no sólo se debe considerar
los días de celebración, sino también los días de pre-
paración.

La preparación del íxtle en el Carnaval

Mediante una serie de entrevistas realizadas durante
el registro del Carnaval en febrero del 2015 pudimos
obtener una primera idea sobre todo lo que implica
tener una celebración de la magnitud y profundidad
(raíces zoques) como es el Carnaval de San Fernan-
do. La realización de este primer acercamiento fue
exitosa, pero como es común en las investigaciones
antropológicas el inicio nos arrojó dudas al igual que
las respuestas. Algunas de ellas tienen que esperar
hasta el próximo Carnaval para ser verificadas, pos-
tuladas y discutidas. Para este primer registro tu-
vimos la oportunidad (lo que se agradece a toda la
gente con las que tuvimos contacto), de contar con
el apoyo de la cohuina. Esto nos permitió obtener in-
formación confiable. En esta sección presentamos de
manera resumida lo que el trabajo de campo aportó.
En esta ocasión la investigación giró en torno al ixtle,
por lo cual sólo reportamos la información obtenida
sobre esta material.

Desde meses antes de comenzar el Carnaval el
prioste realiza un encargo a diversas localidades
productoras de ixtle, en las que sobresale Copaina-
lá. El objetivo de este encargo es para que apoyen
diferentes comunidades zoques a San Fernando con
la cantidad requerida de fibra que se utilizará en el
Carnaval. Se espera que los encargados traigan la
cantidad necesaria a las personas que se harán cargo
del tratamiento del material.

El modo en que hacen llegar el ixtle a la loca-
lidad es por medio del transporte público. Mucho
tiempo atrás, lo seguro es que el medio de transpor-
te fueron los animales de carga. Incluso se observó
que aún hoy día algunas personas se abastecen de
agua transportado por mulas (imagen 8), lo que re-
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fuerza la idea de cómo pudo haber sido en el caso
del ixtle. Otra modalidad de obtención es el obse-
quio que los habitantes hacen como ofrenda, como
regalías al santo patrono. En entrevista con algunos
miembros que organizan el Carnaval, mencionaron
que cada vez es más difícil conseguir la fibra y con
el largo adecuado, lo cual ha modificado cada vez

más las dimensiones del traje." Una vez obtenido el
material, el modo en que se realiza el proceso de ela-
boración es el deshilado de la fibra, acción que los
encargados nombran como "descarmenamiento", y
consiste en ir separando hebra por hebra ya que el
íxtle llega por fardos enrollados y amarrados lo que
provoca que se anude o enrede (imagen 9).

Imagen 8. Burrito en frente de la cohuina un día antes de Carnaval.
Acervo PCZ, Carnaval zoque de San Fernando 2015.

Imagen 9. Descarmenando el ixtle.Acervo PCZ,
Carnaval zoque de San Fernando 2015.
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Estaactividad se realiza, por personas nombra-
dasexprofeso, en un cuarto dentro de la casa del
prioste.Losdeshebradores sentados sobre sillas de-
dicancierto tiempo a esta tarea. No sabemos si hay
algúnsignificado por el cual se le dedica un espacio
o implementese trata de uso de las áreas, pero se
puedepensar que algo hay sobre el respeto y que la
tradicióna perdido, esto se deduce por el cuidado al
acceso(ver croquis). Ligada a esta actividad está el
cocimientode los tintes o pigmentos que se habrán
deañadira las fibras. Esto sucede ya en la parte ex-
teriorde la cohuina en el que se utiliza leña para el
fuego,agua,algunas sustancias como alcohol y ma-
derasexóticas.Habiendo preparado los tintes natu-
ralesy artificiales se procede a dar color a las fibras,
enpequeñascantidades, llamadas "manojos". Para la
fabricaciónde los tintes naturales se usan maderas
queal ser cocidas por varias horas desprenden un
pigmentocon el cual e pintan las fibras. De las des-
cripcionesdetalladas ya realizadas están las de Anza
jíménez," antropólogo de San Fernando, quien hace
unadescripción sobre las cantidades y materiales
utilizadosque caracteriza el proceso de pintado:

Anteriormente el ishtli se pintaba con colores
naturales, brasil hervido pinta amarillo, con cal
el color rojo, para el negro se utilizaba el carbón
de las pilas: se molía para darle el color negro,
actualmente se pinta con fuchina, son polvos ar-
tificiales,se calientan en agua y se diluyen. En el
Carnaval pasado (refiriéndose al celebrado en el
2011),se utilizó brasil con cal para pintar lazos.
Parael tigre, su ropaje son cuatro pechos, cuatro
brazos, dos cinturas, todo el ixtle se compra por
roba,dos robas para hacer un equipo del tigre. Se
compra en Soyaló, dos brazada es el pecho.

En su escrito, Anza ]iménez desconsidera esta
transiciónen el uso de las maderas para el color, ya
quelas gentes del Carnaval mencionaron que el uso
delospigmentos de la madera se sigue utilizando y
queel empleo de este depende más de la importan-
ciaque cada prioste le quiera dar al Carnaval. Po-
demosdecir que para facilitar el proceso se utilizan
productos industrializados como las anilinas. Para

el Carnaval de 2015, la cohuina logró reunir los in-
gredientes tradicionales. 28

La elaboración de los pigmentos que son utiliza-
dos para pintar el traje del tigre consiste en reunir
madera del palo brasil (albura o cambium), se descor-
teza para utilizar el centro, el cual tiene una colora-
ción rojiza, la madera se coloca en un recipiente y se
hierbe a fuego alto. Mencionan los involucrados que
durante este cocimiento emplean aproximadamen-
te dos horas para que las propiedades de la madera
sean diluidas en el agua hirviendo, esto con el fin de
obtener una mezcla homogénea (imágenes 10, 11).

Imagen 10. Fabricando el tinte. Acervo PCZ,
Carnaval zoque de San Fernando. 20 15

Imagen I l. Palo brasil.Acervo PCZ, Carnaval
zoque de San Fernando, 20 15.
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Luego de verificarse los niveles de concentra-
ción que se desea para llegar al equilibrio deseado
para pintar las fibras, se agrega sal, cal y alcohol etí-
líco, esto con el fin obtener los tonos rojo y naranja
el cual se logra aplicando mayor o menor cantidad
de estos productos.

Otro color fabricado es el amarillo, este se consi-
gue de la madera de taray, la cual pasa por el mismo
proceso que la del palo brasil. Sin embargo, el taray
no solamente es utilizado para pintar íxtle, men-
ciona un informante a quien llaman tío Max, quien
afirma que la sustancia ha sido utilizada de forma
medicinal para el dolor, padecimiento de riñones e
inflamaciones corporales.

Durante la preparación de los tintes, algunos
informantes aclararon que el uso de productos in-
dustriales es de muy poco hábito y depende más del
nivel de organización del prioste para lograr que se
continúe utilizando los tradicionales. Los involu-
crados en el entintamiento del ixtle son personas
que están ligados por parentesco con los miembros
oficiales de la cohuina, son personas experimenta-
das que han participado en carnavales anteriores.

Para el entintado, luego de haber obtenido la
consistencia de los pigmenros, utilizan recipien-
tes de plástico pequeños para las soluciones y en
forma secuencial comienzan a enrollar pequeñas
porciones de ixtle divididas en cuatro partes. Uno
de los extremos recibe el color rojo, la parte inter-
media baja se deja con el color del íxtle, la parte in-
termedia alta se pinta de amarillo, el extremo que
irá en la parte alta (en el caso del sombrero de shu-
res) va en color negro, que muchas veces torna una
tonalidad morada. El entintado del traje de tigre
es diferente. El siguiente paso es colocar las fibras
pintadas, una vez dispuestas en juegos amarrados
y trenzados, tenderlas en cuerdas para su secado
al sol. Durante el secado se aprovecha para orear
las fibras que fueron utilizados en años anteriores.
El trabajo tiene una duración aproximada de tres
horas (imágenes 12-15). Hay que resaltar que el
trabajo lo realizan los hombres y sólo ellos tienen
el permiso y el cargo de desempeñarse en ello.

Imagen 12. Midiendo la concentración. Acervo PCZ.
Carnaval zoque de San Fernando, 20 IS.

Imagen 13. Pintando el ixtle con brasil.Acervo PCZ,
Carnaval zoque de San Fernando. 20 IS.
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Imagen 15. Colgando el ixtle.Acervo PCZ,
Carnaval zoque de San Fernando, 20 I S.

Los espacios dedicados a la preparación

Elespacioo área dedicada a la preparación del ixt-
lenopuede transitarse libremente, incluyendo sus
delirrútacionesya que tienen connotaciones especí-
ficos.la cohuina misma se ha dividido en espacios
máspequeñossegún la utilidad que se le asigne; los
usuariosque se les permite el acceso tienen que ape-
garsealas reglas señaladas por la cohuina. El uso de
espacioesJ!lgoimportante, entonces, al igual que el
manejodcl tiempo tienen secuencia y sentido, así
espacio-tiempohacen que los atributos involucra-
dossehagansignificativos, y por ende, restringidos.
Veamoscómo opera en el proceso de la elaboración
delixtle.

Enuno de los cuartos dentro de la cohuina (ver
croquis)se elabora el traje del tigre. Es un espacio
sinadornosy resalta su limpieza y el orden como
estándispuestos los materiales. Sólo los encarga-
dosenconfeccionar el traje pueden estar en ella. o
consideramosa este espacio como un taller propia-
mente,tanto por el tiempo corto y temporal de la
actividad,como por los instrumentos rrúnimos para
laconfecciónde las prendas.

En arqueología se evalúa la manufactura de
lo objetos(puntas de proyectil, cerámica, hueso,
concha,obsidiana, lítica) a través de un esquema
quepropone cambios impresos en los objetos, es
decir,primero detectamos sobre la obtención de la

P~BACMA, año 4, núm. 1,enero-junio de 2015 /59

materia prima, luego la modificación mediante el
trabajo de la materia prima en objetos (cambios fí-
sicos o internos), a partir de entonces se está apto
para dar una explicación sobre lo elaborado, si fue-
ron reutilizados o desechados; asimismo se puede
intentar dar una valoración simbólico-ritual o de
uso cotidiano que sería el objetivo para lo cual se
fabricó. Este mismo mecanismo se utilizó para la
interpretación en cuanto al manejo y tratamiento
del ixtle.

No obstante el acceso prohibitivo al espacio de
confeccionamiento, las visitas se les puede dar cabi-
da siempre y cuando cumplan con la norma, la cual
consiste, primeramente, en solicitar permiso y lue-
go explicar las razones; no se está exento de multas
si se transgrede las reglas.

Existe un profundo respeto por el prioste, ma-
yordomos y otros miembros de la cohuina que
participan y acuden al desarrollo del Carnaval. las
jerarquías no se discuten, por ejemplo, el recinto
donde se almacenan los ropajes del tigre y shures,
nadie, excepto el prioste tiene acceso. Esto nos hace
pensar sobre lo excepcional, por lo que represen-
tan, tales vestimentas; así la sacralización del ob-
jeto y del espacio queda perfectamente entendible,
aunque superficialmente se trate simplemente dc
un asunto de respeto. Es pertinente señalar que el
proceso de preparación de las vestimentas ocurre
el sábado, horas antes de la misa con lo que se da
inicio el Carnaval.

la preparación de ixtle es sólo el primer paso,
aún hay que explicar écómo lo confeccionado termi-
na montándose sobre las personas que darán vida al
tigre y shures?, zcuáles son las diferencias entre los
diferentes trajes y sus personajes?, y équién tiene el
privilegio de encarnar a los personajes?

Los trajes y los personajes

Existen dos trajes en el Carnaval que están fabri-
cados con la fibra de ixtle, mismos que simbolizan
la piel del animales que representan y de los cuales
históricamente sabemos poco, sin embargo, existe
una que otra descripción, como la que anotamos a
continuación:
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Los chuchos portan el ixtle, lo llevan amarra-
do en la cintura, y en una parte del sombrero
de palma o mimbre blanco, les cuelga alre-
dedor de la cabeza, cubriéndoles un poco el
rostro. Traen una cuerda o pedazo de mecate,
a éste le dan vueltas durante la danza, emi-
tiendo a la vez gemidos, imitando al perro.
El ishtli o ixtle se pinta de colores que han
dado por años identidad al Carnaval. El tigre
trae amarrado el ixtle en diferentes partes del
cuerpo."

Una vez que están preparados los fardos que
constituirán el traje del tigre y los shures se sigue
un ritual dentro del altar principal de la cohuí-
na en el que acuden muchas personas para pre-
senciar el acto. Se da un espacio amplio para que
esto suceda, mientras comienzan a amarrar por
tramos el ixtle en las extremidades del individuo
que será el tigre. Se repiten oraciones y plega-
rias. Cada tramo de fibra se amarra a un mecate
los que están cortados dependiendo de la com-
plexión del que va a portar el traje. Para ello se
hacen cuatro "pechos" los que van a cubrir el tó-
rax del danzante, dos cinturas que serán los que
irán en la parte media del cuerpo, cuatro piernas,
dos tramos en cada una de los piernas que son
lo que van a cubrir las extremidades inferiores
que son de menor tamaño y por ultimo cuatro
brazos, dos partes por cada brazo. Todas las pie-
zas son amarradas lo necesario para que queden
ajustadas al cuerpo y no se aflojen durante el día,
ya que el danzante hará sus evoluciones en di-
verso sitios de la ciudad hasta medio día. Por la
tarde es otro danzante quien representa el papel
de tigre, quien tiene confeccionado el traje a su
medida, quizás el ropaje sea el del años anterior,
probablemente reparado. Se le agrega al tigre una
máscara hecha de madera, que simula las fauces
y fiereza del felino, en la parte del hocico está la
cara del individuo. El peso del traje varía de dos a
tres kilogramos.

Los shures son seis, ataviados con un som-
brero adornado con la fibra de ixtle, en la cintura

portan un diseño que lo hace ver como faldines.
La función de los shures es la de acompañar al
tigre en los recorridos e ir arriándolo con mecates
en forma de latigazos. El diseño de los trajes crea
un lazo simbólico entre los personajes durante
la danza, marcadamente superior el tigre, quien
goza de mayor atención durante la representa-
ción de la danza y los rituales a lo largo de la fes-
tividad. El traje y la máscara conforman una uni-
dad denotando la fortaleza y fiereza del jaguar.
Durante las evoluciones de la danza, el tigre nos
deja ver su magia y el ritual queda configurado,
la oscilación de las fibras incrementa la anatomía
del danzante y con los colores hacen vibrar de
emoción a las personas. Los trajes dan un toque
natural y áspero, lo cual también concuerda con
el tipo de animal que representa, se trate del ja-
guar o los shures. Una vez que el jaguar porta el
traje y los shures están ataviados correctamente,
se preparan los demás elementos para ir a la igle-
sia y emprender la misa con el que dará inicio el
Carnaval. El jaguar sale a bailar y es un momento
de alegría. Al concluir el recorrido y de regreso a
la cohuina, uno se percata de los estragos que ha
experimentado el traje, claramente no parece ser
un material duradero, lo que explica los prepa-
rativos y toda la organización para laelavoración
de nuevos trajes. Siendo especifico vale la pena
detenemos en la descripción, el deterioro de lo
trajes está directa y proporcionalmente ligado
a la intensidad de la celebración, ya que todo el
tiempo están expuestos a los embates y ráfagas
provocadas por los participantes del Carnaval,
sobre todo la "plebe". Las sustancias que reciben
los trajes mayormente es pintura a base de agua
en diferentes colores, ya se trate de pintura in
dustrial o tintes naturales como los que se usan
para pintar los trajes y que la misma población
prepara, aunque el traje resiste se nota que ya
cambiando la coloración (imagen 16) el tinte e
tan penetrante que los participantes del Carnaval
suelen usar ropa que está próxima a desechar. En
estas condiciones resulta normal que los trajes de
los danzantes sean remplazados cada tres años.

Imagen I6. Traje e
Carnaval ZOc
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Imagen 16.Traje completo del tigre. Acervo PCZ,
Carnaval zoque de San Fernando. 20 15.

Desusoy guardado

Cuandolos trajes son utilizados es importante re-
conocerque hay un proceso de desuso y guardado,
yaquese considera como objetos valiosos y llenos
designificado, baile y vida." Los que fueron uti-
lizadospueden seguir siendo utilizados hasta por
tresaños seguidos. Pasando este tiempo se dona a
losmiembros de la organización, cumpliendo así
uciclodentro del Carnaval. Los trajes son empa-

quetadosen petates por lo mayordomos en la casa
delprioste el día miércoles terminado el festejo
(imagen17). Se almacena de manera clasificada
sinque nadie pueda hacer contacto con él hasta
elpróximo Carnaval. Se sabe que los trajes guar-
dadosen sus petates no pueden salir de la casa del
priostehasta la próxima celebración (se han hecho
solicitudesde ello), en la práctica nadie puede ha-
ceruso de estos por su alto valor simbólico, ni el
mismoprioste lo puede hacer. Tratar de llevados a
otrolugar que no sea para lo que fueron confeccio-
nadoses irrespetuoso e irreverente; incluso, hacer
lapetición conlleva a un repudio por parte de los
quese encargan del cuidado. El cuarto que alber-
galos trajes, materiales, artefactos y demás ence-
resqueda sellado bajo ritual, es hasta el próximo
añocuando en la ceremonia de los trastes previo
alCarnaval se rompe el sello por los mayordomos,
dandoasí, inicio, el ciclo festivo.
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Imagen 17.Bultos que guardan los trajes para su almacenamiento.
Acervo PCZ. Carnaval zoque de San Fernando. 20 15.

Conclusión

Con el estudio podemos llegar a la conclusión que
los trajes de los personajes y los materiales con que
se fabrican adquieren una función simbólica desde
el proceso de su manufactura y uso, pero es el res-
guardo y rehusó lo que le da un valor extra como
objetos sagrados. A los ojos del espectador los trajes
y sus componentes no son más que simples disfra-
ces. En el trasfondo ellos guardan características
simbólicas-culturales de gran valor en la medida
que conservan vestigios prehispánicos lo cuales es
importante estudiar y comprender. Además, el he-
cho que se obtenga la materia prima de plantas ori-
ginarias en el ámbito de la región zoque, confiere a
San Fernando esa identidad.

Como reflexión es interesante lo realizado du-
rante los dias de Carnaval, deja en claro la forma
como la gente se organiza para la elaboración de ob-
jetos para diferentes usos. El caso que nos ha aten-
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dido, en esta ocasión, es el ixtle. Su manejo y confec-
ción dependen básicamente de la fiesta y el festejo
da la oportunidad de mostrar las habilidades de sus
habitantes, prácticas que en determinados terrenos
son consideradas como obsoletas. Sin embargo, esta
dinámica recupera una relación del pueblo con el
pasado y se asegura un presente con identidad, des-
trezas ya desaparecidas en otras localidades.

La metodología empleada consistió en la recu-
peración de datos etnográficos a través de la ob-
servación participativa y aplicación de entrevistas.
Pero también desde una perspectiva arqueológica,
ya que el elemento ixtle fue identificado como ob-
jeto, de la misma manera que se emplea cuando se
encuentra cultura material en contextos arqueoló-
gicos. Uamó la atención el proceso, el que hemos
calificado en seis fases: acopio de materiales, manu-
factura, uso, reúso, ritualidad y desuso.

En otro contexto, existen poblaciones indigenas
y rurales que aún obtienen algún tipo de beneficio
con el maguey, siendo así el cultivo adquiere signi-
ficación en el ámbito artes anal puesto que con la
fibra se elaboran canastos, cordeles, útiles para el
aseo y ornamentales, a la vez que es un factor de im-
pacto contra la erosión el suelo.

Un primer objetivo se ha alcanzado, se seguirá
ampliando los usos que tiene la fibra de ixtle en la
región zoque; sin embargo, queda por estudiar otros
elementos naturales que también intervienen en el
Carnaval, estudiados y comprendedos habrá de
acercamos a comprender con mayor amplitud la
cultura de los pueblos a partir de sus tradiciones.
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