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Introduccion 
Sea ni biyaa ca' bishoze tu 
Sea sti ca' bishoze tu 
Bica'diaga caxhidxi' sea stinu 
Bixhfdxi'nu 

La musica que bailaron tus padres 
Esta en mis pensamientos. 

Todos hicimos ruido 
Todos hicimos musica 

La musica de viento como experiencia colectiva y productora de sentido en Santiago Yagallo, 
una comunidad zapoteca. Es una investigacion que surge de Ia problematica de desaparicion 

de esta tradicion en los pueblos zapotecos del RincOn de la Sierra de Juarez. 

La eleccion de la comunidad de Santiago Yagallo, forma parte de una estrategia del trabajo de 
campo. Habia observado en arias anteriores que en esta comunidad, se Ilevaba a cabo Ia 

ensefianza de Ia musica de manera tradicional, es decir, que pasaba de padres a hijos o 
familiares directos, aunque en ciertos casos se preparaban a los nifios sin vinculos parentales, 
cuando mostraban cierto talento. Otra razon es que se trataba de una comunidad aislada 
orograficamente lo cual implicaba un mayor apego a practicas identitarias como la tradicion 

musical. 
Un aspecto importante es que, habia tejido con anterioridad amistad con sujetos narradores, 
ciudadanos, autoridades comunitarias, y por supuesto los musicos, cuya experiencia se 

configure) coma el objeto de estudio. Lo anterior posibilito mi transit° y estancia en Ia 

comunidad, asi coma la realizacion de las observaciones etnograficas, las conversaciones coma 

entrevistas, tanto grupales como individuales, recogieron Ia tradicion oral que se han ido 

transmitiendo de generacion en generacion. 

La investigacion tropezo repetidamente con un impedimenta; el tiempo de Ia 

comunidad, organizada por el carte del café. Los ciudadanos de este pueblo serrano viven 

directamente del cultivo de este grano, el cual requiere de tiempo, tanto de Ia limpieza de las 

plantas coma de su carte, secado y yenta. Este proceso le Ileva a la comunidad varios meses por 
lo que la investigacion, se via en la necesidad de adaptar el dispositivo disefiado para el trabajo 

de campo, en los intervalos entre Ia fiesta patronal y el carte. Los musicos a los que hace 

referencia esta investigacion, tienen la caracterfstica especial de estar conectados con su tierra, 

a Ia cual reconocen contantemente, ya que de ella depende el ciclo: corte-fiesta-identidad. 

La experiencia de los musicos, estuvo siempre acompanada de Ia vision de los narradores 
de Ia comunidad, ya que no puede pensarse al music° sin ella. Ambos levantaron el telem de 

fondo que ocultaban el flujo y turbulencias de las practicas cotidianas de Ia comunidad, a las 

que solo se puede acceder, pasando mas tiempo entre ellos. Poco a poco fueron cobrando 

sentido tanto Ia pregunta, como los objetivos que pretendia el estudio. Los hallazgos tambien 

se hicieron presentes y fueron configurando una pequefia cadena de significantes; el carte, 

como el principal, Ileve) a otros y estos, a indicadores emergentes, que insistfan en ser mirados. 

La aproximacion al campo se realize) a traves del abordaje teorico, basado 

fundamentalmente en una nociem multirreferencial donde Ia fenomenologia, el psicoanalisis y 
Ia narratividad de Paul Ricoeur, son la piedra angular de este trabajo. La investigacion se vie) en 
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la necesidad de otros referentes teOricos que contribuyeran a entender los distintos espacios de 

intervencion como: Michel de Certeau, cuyas obras referentes a la historia cotidiana, sirvieron 

de base para aproximarme a Ia escritura de la historia y al canibalismo que implica; Jacques Le 

Goff, me aproximo a Ia nocion de la memoria, aspecto tan importante para esta investigacion, 

Ana Maria Fernandez y su trabajo, Las Logicas Colectivas, me ayudaron en el entendimiento de 

los conceptos castoridianos y a su vez contribuyeron a entender el valor de Ia experiencia 

colectiva y de Ia produccion de sentido como ejes de identidad en las comunidades serranas. 

La estructura capitular de la investigaciOn esta organizada de la siguiente manera: 

En el capitulo I: Esquema de InvestigaciOn, se explica ael porque la musica de viento? La 

Problematica que dio origen al tema de investigacion, la magnitud y trascendencia del 

problema, Ia pregunta de investigaciOn y los objetivos. 

El capitulo II: La Sintaxis; Abordaje epistemico- metodologico. Trata sobre los referentes 

teoricos que sirvieron de base para Ia aproximacion al campo, asi como la metodologia utilizada; 

la etnograffa e Historia Oral. 

El capitulo 111: La Musica: es un breve recorrido por los antecedentes historicos de la 

m6sica de viento, sus inicios, las etapas de desarrollo, Ia perspectiva de la m6sica desde el ritual. 

M6sica y conquista, Ia procedencia de Ia mUsica de viento, explica el impacto de la embestida 

franciscana sobre Ia organizaci6n social durante la conquista, la forma en que organizaron a los 

musicos en bandas Harmonicas, con un profundo sentido religioso de la m6sica. La influencia 

dominica en la formaciOn musical de los pueblos zapotecos, cuya herencia todavia puede 

constatarse a traves de Ia forma com6n en que se organizan los diversos pueblos de Oaxaca. El 

espacio de la comunidad, el espacio del music°, una dualidad necesaria en Ia practica 

comunitaria de la m6sica de viento; se describen los mitos y su expresion en el relato de los 

musicos y la comunidad. Por ultimo, el Santiaguito, un personaje al que los musicos y la 

comunidad inscriben en su memoria como un music() aparte. 

El capitulo IV: Historia y Grafia, hace hincapie en lo cotidiano, en los haceres diarios de 

los ciudadanos, de sus musicos. La reflexion sobre el papel de Ia escritura de Ia historia como 

acto canibal. Por Ultimo uno de los fenOmenos que se mostraron al final de la investigacion: Ia 

virgen que liege) del cielo; un acontecimiento que pone a debate, la creacion de nuevos 

horizontes de sentido, en comunidades pequellas, aisladas, con una capacidad de imaginacion 

que los Ileva a conformar nuevos esquemas de identidad. 

El capitulo V: El decir de los musicos/ El decir de la comunidad: Son reflexiones en torno 

a las entrevistas, su relacion con los referentes tearicos, la experiencia de los musicos, de Ia 

comunidad en torno a los ejes de analisis, los significantes, el cambio en la transmision 

generacional, la tension, el conflicto entre las bandas y los grupos en la comunidad. En este 

capitulo se vuelca toda la produccion lograda en estos dos alios y a la vez se convierte en el 

texto a producir desde el encargo. 

Los anexos se conforman por las cuatro rutas de campo, cada una con fragmentos del 

diario de campo, las observaciones etnograficas y las entrevistas. Por ultimo las imagenes de Ia 

comunidad. 
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Capitulo I Esquema de investigacion. 

ZPor que Ia musica de viento? 

Oaxaca es un estado con multiples expresiones culturales, son muchas las tradiciones 

que se practican, desde tiempos inmemorables. La elecciOn de la musica de viento tiene que ver 

con una situacion de encargo por algunos miembros de Ia comunidad, por supuesto con una 

profunda implicacion de mi parte hacia Ia misma y por Ia musica de viento. No menosprecio 

otras tradiciones, mas Bien soy congruente con la problematica de la desaparicion de esta 

tradicion; es por ello que presento mi experiencia en otros estados del pals. 

La expresi6n de la musica de viento en varias partes de Mexico, permite dar cuenta de 

las variaciones y coincidencias de las tradiciones en especial aquellas cuyo significado religioso, 

permite a las comunidades preservar sus raices culturales. En las serranias del estado de 

Guerrero, en especial en la Sierra del Aguacatoso perteneciente al municipio de Tecpan de 

Galeana tuve la oportunidad de observar y apreciar Ia manifestacion del arte musical de viento; 

la banda recorria los pequelios poblados tocando siempre en el atrio de la iglesia en un 

peregrinar de dos dias, lo que duraban las fiestas patronales. En la sierra norte de Veracruz, en 

Huayacocotla se aprecian los sones huastecos, en las frias laderas que resguardan el paisaje 

serrano, en algun baile popular o en alguna boda local. Podria describir otras anecdotas 

musicales en el mosaico cultural de Ia republica mexicana pero el lugar que me convoca es Ia 

Sierra de Juarez en el estado de Oaxaca, sobre todo las comunidades del distrito de Villa Alta 

donde convivi y observe con mayor detenimiento las fiestas patronales los dias que van del 24 y 

27 de julio en dos comunidades; Santiago Yagallo y Santiago la Lopa. Los dias anteriores a la 

fiesta en honor al apostol Santiago es un trajin constante, los preparativos tienen a los 

ciudadanos ocupados en las diversas tareas comunitarias para recibir a los visitantes tanto de 

los pueblos vecinos como invitados ex profeso de Ia ciudad de Oaxaca como del Distrito Federal 

es una especie de Guelagetza, "te recibo en mi casa que es tu casa, mi fiesta para ti, porque tu 

me invitaras a la tuya y entonces tu fiesta y tu casa seran mias tambien"1. Lo que se vive en 

esos dias es un ambiente de fraternidad en torno a la festividad, entreteje una vez mas los lazos 

culturales identitarios, los simbolos religiosos emergen con vigor y a su lado Ia musica de viento, 

las practicas diarias de las dos escoletas del pueblo de Yagallo demuestran de una vez por todas 

su tradicion ancestral que ha perdurado gracias a Ia tradicion generacional de musicos. Los 

trajes tipicos aun pululan en las calles, los huaraches nuevos, los rebozos coloridos y las enaguas 

engalanan a las mujeres aun mas en el baile. Los dos pueblos citados presentan caracteristicas 

similares, mas Yagallo se convirtio de manera natural, casi mistica, en el lugar donde se Ilevaria 

a cabo la investigacion. Los lazos tejidos por quien esto escribe con los ciudadanos de esta 

comunidad permiten Ia dificil tarea que significa entrar a las comunidades, mas aun permanecer 

entre ellas, que permitan tanto la obseryacion, transito y alojo. 

Es comun que las investigaciones realizadas esten trazadas desde la argumentacion 

teorica para pasar luego al trabajo de campo, en este caso fue al reves; el campo de estudio fue 

1  Esta concepcion de la Guelagetza me fue proporcionada por Cenobio Chavez H. durante una entrevista realizada 
en 1998. 
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quien me Ilevo a la teoria, sobre todo en una institution que privilegia la vinculacion entre lo 

academico y el entorno social que nos demanda. Los alcances de estos vinculos son tan 

importantes para preservar Ia memoria, las experiencias colectivas, la vision de los sujetos que 

reclaman su singularidad y a su vez exigen ser inscritos, reconocidos en una expresion cultural 

que el tiempo destine inexorablemente. 

En este sentido, la articulation con 	la psicologia social es casi inmediata, natural, 

porque la investigation pretende dar cuenta de la experiencia, memoria y proyecto colectivo, a 

traves del lenguaje mismo que es la posibilidad de la subjetividad, porque contiene las formas 

linguisticas apropiadas a su expresi6n. A traves del discurso se provoca tambien Ia emergencia 

de la subjetividad, de los vinculos que nos hacen movernos unos con otros y que permiten 

tareas comunes. Esta claro que este fenOmeno social no responde estrictamente a procesos 

rationales sino a complejos procesos subjetivos de signification y de sentido. "En consecuencia 

la subjetividad no puede pensarse como un producto universal, sino como resultado de 

expresiones particulares, temporales de los grupos y los individuos"2  

En este caso se trata de una comunidad consciente de su temporalidad y cada ciudadano 

se esmera por resignificar lo que ocurre en cada festejo patronal, en cada Tequio3, en la lengua 

zapoteca, en su forma de gobierno, aqui el sujeto se mueve en forma colectiva a traves de su 

constante "consolidation y reproduction de sus producciones de sentido"mismo que se 

convierte en la herramienta para hacer las cosas. 

Durante el desarrollo teorico del proyecto de investigation presente surgieron 

interrogantes que no solo cuestionaron las razones personales en torno a ella sino tambien Ia 

implication sobre el tema y la comunidad. Sin duda tiene que ver con mi experiencia personal, 

con mi trabajo e interaction en varios estados de la republica mexicana, sus manifestaciones 

politicas y culturales, la diversidad misma en las etnias. En cada una de las comunidades con las 

que convivi unas por meses otras por afios, me marcaron profundamente a tal grado que 

atesoro no solo recuerdos sino tambien vestigios, de manifestaciones artisticas, como: alfareria, 

tejido de telas, artefactos musicales, cazadores de espiritus5, etc. De todas las comunidades 

Santiago Yagallo y su miisica de viento me trastocaron, el Santiaguito, en su baile y musica de 

flauta en barro, reverbera todavia en mi. Las costumbres de gobierno comunitario, las leyendas 

contadas al compas del Trapiche6, en su eterna vuelta, las noches azuladas y Ia petition de los 

2  Ivonne Szasz y Susana Lerner, Para Comprender la Subjetividad, Mexico, el colegio de Mexico, Mexico 1999, 
Fag. 206-207. 
3Tequio; palabra en zapoteco que significa, trabajo comunitario, al parecer esta palabra cobra el mismo sentido, aun 
en los poblados mas cercanos a Ia ciudad de Oaxaca de Juarez. Esta actividad comunitaria forma parte de las normas, 
en esta actividad los ciudadanos realizan Iabores de limpieza, reconstruyen los caminos, pintan los lugares pablicos 
entre otras tareas. Las mujeres no participan de esta actividad, tampoco los niflos. Los musicos son exentados de esta 
actividad asi como los ciudadanos con cargo. 
4  Ana Maria Fernandez, De lo Imaginario Grupal a lo Imaginario Social, Nueva Vision, Buenos Aires 1992. 
5 Los cazadores de espiritus, son utensilios, utilizados por los brujos o chamanes son muy llamativos pueden ser de 
varios materiales, destacan aquellos confeccionados con plumas de ayes preciosas, pieles de venado, cuerdas 
hechas de visceras; segan los curanderos pueden atraer tanto a los buenos espiritus o ahuyentar aquellos que causan 
un maleficio en el cuerpo. 
6  El trapiche, es herramienta para prensar la canna de azacar, consiste en dos rodillos de aproximadamente 40 cm. 
Cada uno, con un engrane, mismo que es movido por un buey y los campesinos van introduciendo en los rodillos las 
puntas de las cafias que van siendo engullidas por los rodillos, el jugo de la calla cae en un recipiente grande, el cual 
es vaciado en un cazo donde se le aplica calor con la lena hasta que se evapora el agua y entonces queda Ia 
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mas viejos para escribir Ia historia de Ia musica en Yagallo y sus costumbres, me implica 

profundamente. 

"ya tiene mucho, esto de la pobreza Memo, estamos en un rincon, aqui casi ni 

nos mira nadie, es como si nuestros padres le corrieron pal monte, como si los 

corretearan, hicieron asi este pueblito, chiquito, a media barranca; pero vivimos 

contentos, con el café, la calla, Ia musica que es de nosotros, queremos que los 

jovenes no se olviden desto... to puedes ayudarnos, ya nos conoces de atios, to 
conocemos de atios, estos entre nosotros..."7  

En este fragmento de una platica me hacen Ia propuesta de escribir Ia historia de Ia 
musica en Yagallo. Es todo lo anterior lo que me implica, lo que me mueve a realizar esta 
investigacion en un marco acadernico planteado desde el campo. Las formas en que yo lo 
realizo, implica una responsabilidad muy grande dado que la escritura esta atravesada por las 
voces que me habitan, por la forma en que interpreto. Me parece que en Ia mediacion entre el 
encargo y mi vision del mundo se juega el futuro de Ia investigacion. Es por ello que el olvido, la 
resistencia, el corte, los jovenes, son categorfas que son nombradas a menudo durante las 
platicas que sostengo con los ciudadanos, insisten en muchas ocasiones y a veces me miran 

como recordandome que yo tambien tengo un cargo y debo cumplirlo como ellos lo hacen alio 
con alio. 

Estas son las razones que me implican con Ia comunidad y estamos juntos en Ia 

resistencia por las tradiciones, a Ia punta Ia musica y como me decia Ubaldo uno de las musicos 

consagrados de la comunidad;...a si Memo, sin musica no hay fiesta... 

El hablar de mi implicacion en la investigacion, significa reconocer un compromiso, un 

involucramiento ante Ia amenaza de perder lo bello, Ia musica en un lugar que ni figura en los 

mapas, ni en los planes estatales de desarrollo. Porque no confesar que en estas comunidades 

me muevo como pez en el agua, entiendo el habla del zapoteco y Ia gente de este pueblo no me 
persigue con la mirada siempre vigilante hacia los extratios. Quizas es Ia mfa una sobre 

implicacion, un encargo que en cierto momento podrfa decirse, me obliga a escribir de Ia 
manera en Ia que ellos quieren, eso esta lejos de ser cierto, mas bien me persigue Ia idea de 

hacer lo correcto, lo que me toca en este acuerdo de dejarme observar, andar por todos lados, 
hablando con ellos y dar cuenta de la tradicion a traves de sus testimonios. 

Por otro lado Ia investigacion ha marchado mejor de lo previsto, el protocolo ha sido 

rebasado, Ia problematica de desaparicion de Ia musica de viento, simplemente esta siendo 

contrarrestada por la apariciOn de garantes de Ia cultura como; los instructores formados en un 

pueblo cercano y que estan diseminados en Ia region, ensefiando a los nifios y nifias, 

transformando a Ia vez Ia forma de transmision generacional de Ia musica de viento y que a su 
vez reduce las tensiones entre las escoletas de musica en Ia comunidad. Ahora Ia dinamica de Ia 
investigacion me llama a salir de Ia comunidad y buscar entrevistar al musico-maestro en Ia 

melcocha, se le deja enfriar hasta que tenga Ia consistencia para verterlo en pequel'Ios moldes c6nicos y adquiere Ia 
dureza y color caracteristicos de los que ellos Ilaman panela y nosotros piloncillo. 

Fragmento de una entrevista realizada en 1994, durante el proceso nocturno de cocimiento de la calla, en las 
inmediaciones de la comunidad de Santiago Yagallo. 
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comunidad donde fundo su propio conservatorio. La investigacion se transformo una vez que 

regrese al campo de intervencion, esto me implica mucho mas todavia, los esfuerzos estan 

dando resultados, despues de las largas charlas que tuve hace arias con niiios de 8, 10, 12 alios, 

cuando visite Ia comunidad y organizamos talleres de lectura, sobre algunas obras de Ia 
literatura mexicana; Octavio Paz, Mariano Azuela con su novela, Los de Abajo y por supuesto 
Juan Rulfo cuyo cuento El dia del derrumbe, gusto mucho a los nifios, en especial el fragmento 

donde se narra la participacion de Ia banda de viento en un evento politico en los tiempos 

donde el priismo reinaba : 

..." La cosa es que aquello, en lugar de ser una visita a los dolientes y a los que habian 
perdido sus casas, se convirtiO en una borrachera de las buenos. Y ya no se diga cuando entr6 
al pueblo la mOsica de Tepec, que Ilego retrasada por eso de que todos los camiones se habian 
ocupado en el acarreo de la gente del gobernador y los musicos tuvieron que venirse a pie, pero 
llegaron. Entraron sonandole duro al arpa y a la tambora, haciendo tatachum, chum, chum, 
con los platillos, arreandole fuerte y con ganas al zopilote mojado, aquello estaba de haberse 
vista, hasta el gobernador se quito el saco y se desabrocho la corbata, y la cosa sigui6 de 
refilon... ,,8 

Cuando regrese a Ia comunidad, el nino de 8 tenia 12, el de 10, tenia 14 y el de 12 

cumplia 16, todos miembros actuates de Ia banda juvenil de miisica de viento de Ia comunidad. 

Me saludaron cuando los visite en Ia parte baja del palacio municipal donde ellos ensayan, se 

acordaban de los cuentos cortos que les leimos hace arms, de Ia pelicula de Macario y de Ia 

historia que les conte sobre su autor, Bruno Traven y su hermetismo ante la insistencia de Ia 

prensa por conocerlo. Asi que como veran, hace rato que ando en estas veredas, con las corvas 
	 • 

mojadas por el rocio de Ia madrugada entre las verdes y largas hojas de café, veredas 

empedradas y de subida, a lo mejor por eso me tarde en regresar, para escribir cosas tocantes a 

Ia historia de Ia musica y sus gentes, desde aqui se miran las montarias distantes y las laderas 
azuladas por donde suben las nubes y creo que tambien los suelios. 

8  Juan Rulfo, El dia del derrumbe, en, Pedro Paramo y el Llano en llamas, pag. 262. Planeta, Mexico 2006. 
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La problematica 

La problematica que me convoca es la desaparicion paulatina e incesante de una de las 

tradiciones emblematicas de la cultura oaxaqueria: la musica de viento. Uno de los factores que 

influyen es la falta de lauderos; cada vez son menos quienes pueden reparar los instrumentos. 

Otro factor importante es la migracion la cual se ha convertido en otro factor importante, asi 

como la implementacion de programas asistenciales tanto en el orden federal como local. Sin 

duda el aspecto mas importante en esta problematica, es la ruptura generacional, cada vez hay 

menos gente a la que se le puede enseliar el oficio de ser musicos. La investigacion surge de 

una problematica de la que no es ajeno el resto del pals. En este sentido surge Ia pregunta de 

investigacion: 

.Como es la experiencia en los musicos de Santiago Yagallo, en torno a la tradicion musical y 

que lugar ocupan en Ia memoria de la comunidad? 

Objetivo general: conocer las experiencias de los musicos con respecto a Ia tradicion musical y 
como viven el cambio en la transmisi6n generacional. 

Objetivos particulares: 

1. Indagar que es la musica para la comunidad de Santiago Yagallo, corm se convierte en un factor 

de identidad cornunitaria. 

2. Identificar coma percibe la poblacion a sus musicos y como los inscriben en la memoria. 

3. Identificar las caracteristicas de los mitos, costumbres y leyendas que giran en tomb a la 

comunidad a traves del relato de los sujetos con mayor experiencia a los cuales la comunidad les 

confiere el lugar de la memoria y el saber. 

• 
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Los ejes de analisis 

Surgen a partir de la intervencion en el campo a traves de observaciones etnograficas, 

las fuentes orates, que no se limitan Cmicamente a las entrevistas, por el contrario, anecdotas, 

canciones, cuentos, y el decir poetic°, son recursos para establecer los ejes de analisis. De esta 
manera son enunciados aqui, para ser reflexionados en el capitulo V: el decir de los musicos- el 
decir de Ia comunidad. 

• La memoria y el olvido 

• La transmision generacional 

• El corte del café 

• La musica como identidad 

• La experiencia de los mOsicos 

Magnitud y trascendencia del problema 

Con el paulatino avance de los medios masivos de comunicacion Ilegan tambien, otras 
culturas, con sus imaginarios propios y su sentido distinto al de las etnias mexicanas; no todas 

ellas responden a una comunidad de cultura, ni responden todas a una voluntad colectiva de 

continuidad en el espacio y en el tiempo.9  

El caso de Ia comunidad de Santiago Yagallo, ha conservado muchas de sus tradiciones 
y si bien presenta cierta erosion cultural por Ia misma interaccion con otras formas de pensar Ia 

cultura; aun asi el sustrato social que lo contiene insiste. La sierra de Juarez Oaxaca presenta un 
movimiento colectivo del que hay que dar cuenta, ante la problematica de Ia perdida de Ia 

musica de viento, una de las tradiciones mas emblematicas de Ia entidad. 
Se hace necesario realizar estudios, cuyos registros permitan a las nuevas generaciones 

identificarse como sujetos pertenecientes a una tradicion. Es necesario reconocer Ia amplitud y 

complejidad del problema ya que no solamente Ia musica es el aglutinador cultural en Ia regiOn. 
Para fines de Ia investigaciOn se hace necesario delimitarla en tiempo y espacio; desde luego 
que se hara hincapie en los otros componentes del mosaico tradicional de esta comunidad. 
Cabe Ia pregunta: ,Ct.ianto tiempo tenemos para dar cuenta, de este fenomeno? En las 
comunidades aledaiias se presenta "el olvido" por factores sociales a los que no podemos 

escapar; aunque existen factores que refuerzan la tradici6n, como es el caso de personas que 
salen a educarse a la capital del pals o la ciudad de Oaxaca y regresan, con Ia intencion de 
apoyar las manifestaciones culturales. 

9  George Bataille, en su obra, El Erotism°, Tusquets Editores, Mexico 2008 , pag. 9 , escribe; somos seres 
discontinuos que luchamos por lograra la continuidad 
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Justificacion 

La justificacion de esta investigacion yace en sus razones hist6ricas, en la significacion 

para las comunidades, en el dar cuenta de una forma de practica comunitaria que ha perdurado 
viarios siglos, hasta nuestros dias. Lo sujetos no olvidan y no me refiero al abandono 
institucional, sino al hecho que la comunidad no esta dispuesta a olvidarse a si misma, por 

ello se interroga constantemente a traves de acciones que refuerzan Ia tradicion musical. 
Justifico Ia investigacion por Ia relevancia que tiene la milsica de viento en el rincon de la sierra 

de Juarez, como una de las practicas del ritual religioso y tambien como uno de los elementos 
que confieren identidad a los pobladores de las diversas comunidades que conforman la region 

zapoteca. Santiago Yagallo es Ia poblacion que cubre las expectativas de la investigaciOn, en Ia 
lOgica de Ia pregunta y los objetivos de la misma; no significa que pueda generalizar, pero si es 
importante selialar que posibilita un abordaje en Ia compleja trama cultural de las tradiciones. 
La practica actual de Ia mCisica de viento ha menguado en los dos Li Itimos lustros, lo que me ha 

Ilevado a proponer este proyecto como un agente reforzador, desde la perspectiva de crear 

archivos escritos y sonoros, adernas claro de fomentar Ia memoria musical entre las nuevas 

generaciones de musicos en Ia comunidad. Esta preocupacion Ilevo a un musico de una 

comunidad Ilamada Zogocho, a unas horas de Yagallo, a fundar una escuela regional de mtisica, 
desde hace unos 8 alios, actualmente se ha convertido en un agente reforzador de Ia tradicion 

musical, a tal grado que las comunidades, han permitido la creacion de bandas juveniles 
municipales que rebasan la competencia entre las escoletas de cada comunidad; son en la 

actualidad un disipador de tensiones al interior de las mismas. Los aspectos mencionados 

• 

	

	justifican este proyecto de investigacion desde mi punto de vista, aunque solo basta asomarse 
un poquito a Ia realidad cultural para darse cuenta de lo hermosos que son, los muchos Mexicos 

que andan por ahi, susurrando tonadas, contando historias, haciendo cosas, destejiendo 
olvidos. 

En muchos casos las tradiciones son casi imperceptibles, se han borrado con el inevitable 

choque de culturas. Talea de Castro por ejemplo, es una poblacion ubicada a dos horas al norte 

de Santiago Yagallo; despues de que se fund6 un centro de educaci6n media superior, en 2004 

registro un incremento poblacional del 300% en cinco alios. Aunado al apoyo de los programas 

federales de combate a Ia pobreza, los pobladores reciben una beca mensual por cada nilio que 

acude a la escuela. El fondo de ayuda para el campo tambien en otros casos ha permitido a las 

comunidades mantener su poblacion ya que el Gobierno Federal asigna un apoyo por cada 

hectarea cultivada, tanto para Ia siembra como para la cosecha. Este poblado actualmente 

cuenta con 5000 habitantes; mismos que presentan un abandono de algunos elementos 
identitarios como el habla del zapoteco, Ia comida tipica de Ia region y el vestido. A Diferencia 

de Ixtlan de Juarez, puerta de entrada a las comunidades del Rincon de Ia sierra, Talea de Castro 

sigue con Ia tradicion musical, con el sostenimiento de dos bandas filarmonicas. El encuentro 
con otras etnias, como la mixteca, mixe y nahuatl ha permitido a este pueblo un intercambio 
cultural intenso; en Ia musica se refleja con Ia incorporacion de nuevos estilos de ejecuci6n de 

las notas y los compositores son mas variados. Actualmente este pueblo es el mas pujante 
economicamente, y a Ia vez representa la supuesta modernidad y progreso en la regi6n, Ia 

instalacion de centros de estudios a nivel bachillerato ha incentivado la Ilegada de estudiantes 

de varios pueblos a la redonda, tambien ha desplazado a Ia otrora fuerte e influyente Villa Alta, 
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que durante varias decadas represento esta parte de Oaxaca, en este distrito, se dirimian los 

pleitos legales, ya sea por tierras o cualquier otro asunto que salia de la competencia de los 

gobiernos comunitarios. El desarrollo economic° de este pueblo trajo consigo otras formas de 

hacer vida comunitaria, transform6 por ejemplo el uso de los espacios, el centro esta Ileno de 

vendedores ambulantes, la arquitectura es tipica de las grandes urbes contrastando con el resto 

de Ia region que mantiene relativamente el uso de materiales tradicionales como el adobe y Ia 

teja en Ia construccion de sus viviendas. 

Descripcion del campo de estudio 

El entorno 

Despues de Ia aprobacion de Ia ley de cultura indigena, usos y costumbres observamos 

claramente elementos instituyentes a los que ningon rincon del pals puede escapar; el Estado 

mexicano acepta las normas, valores, y lenguaje de las etnias en un esfuerzo por evitar vacios 

de poder. Es decir permite que la comunidad, se vigile a si misma y no se convierta en una nota 

discordante dentro del concierto discursivo del Estado. Es quizis tambien una mirada 

existencialista saber que Ia musica de viento y otras tradiciones son el hoy que se nos esta 

yendo. 

La globalizacion econornica plantea retos a las naciones emergentes, no solo en el 

sentido mercantil sino tambien en el intercambio cultural que nos alcanza tarde o temprano, 

porque las distancias se acortaron con la explosion repentina de los medios masivos de 

comunicacion, en especial el Internet; mismo que Ilega a las comunidades mas remotas del pals; 
	 • 

a traves de Ia educaci6n media superior. 

Las costumbres y tradiciones se diluyen con mayor rapidez y son escasas las 

comunidades que se aferran a sus costumbres de diversas maneras. Santiago Yagallo, es un 

ejemplo de esta resistencia cultural, se niegan a que el gobierno les construya sus escuelas, su 

palacio municipal y a lo mas aceptan el material pero ellos ponen la mano de obra y el estilo que 

a ellos les gusta. Tampoco aceptan que un padre catolico hindil, enviado por Ia diocesis de Ia 

region les prohiba acompariar con su tradicional musica de viento la misa dominical o fiestas 

patrona les. 

No se trata de una rebeldia a secas es mas bien Ia negacion a desaparecer uno de sus 

componentes mas importantes de su identidad. De esta manera, Ia investigacion: La musica de 

viento como experiencia colectiva y productora de sentido en Santiago Yagallo, una 

comunidad zapoteca, pretende dar cuenta de esta resistencia a la desaparicion de una de las 

mas hermosas manifestaciones de Ia cultura Oaxaquena. El arraigo a Ia tradicion musical 

convierte al sujeto (mLisico) en metifora viva, adquiere en sus relatos Ia unidad de tiempo y 

sentido. Asi Ia musica cumple el deseo de anclaje en el tiempo en una comunidad que va de un 

piano a otro a traves de Ia musica y sus mUsicos. La investigacion presente toma como base Ia 

musica de viento como una experiencia colectiva en una comunidad zapoteca, con alto Indice 

de marginacion; supone otros elementos culturales que remiten a una auto-organizacion cuyo 

soporte esta inserto en una subjetividad colectiva como un proceso dinamico y dialectico 

constituido a partir de paradojas incertidumbres y resistencias. 
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La Sierra de Juarez 

El pueblo zapoteca es el mas numeroso en Oaxaca. Actualmente se encuentra dividido en 

cuatro grandes regiones, que a pesar de tener la misma raiz mantienen caracteristicas 

especificas que los diferencian unos de otros, no solo en las variantes linguisticas, sino en 

general en su cultura. Tenemos los zapotecos de Valles Centrales, Zapotecos de Ia Sierra Norte o 

Juarez, Zapotecos del Istmo de Tehuantepec y Zapotecos del Sur. En general, los zapotecos de 

los Valles se nombran a si mismos "Benizaa", que significa "gente de las nubes". Los zapotecos 

de Ia Sierra se nombran "Bene xon" y los Zapotecos del Istmo, "Binniza" que quiere decir "gente 

que proviene de las nubes". Existe tambien Ia posibilidad de que en el periodo azteca, este 

pueblo conquistador le haya puesto por nombre a los "Zaa", que siempre se han caracterizado 

por su inteligencia y facilidad por las transacciones comerciales, Zaapochtecas, ya que en 

Nahuatl pochteca significa comerciante. Su idioma esta clasificado en el grupo Otomague, 

tronco Savizaa, familia zapoteca y tiene mas de 14 variantes dialectales en las montalias, los 

valles y el istmo. Los origenes del pueblo zapoteco se remontan probablemente 6 mil alios a.C. 

con Ia invencion del maiz y la agricultura. Este pueblo ha sabido dejar testimonio perenne de su 

grandeza y alto espiritu, Monte Alban, Mitla, Yagul son monumentos a la fuerza espiritual que 

poseen y que han sido esculpidos y forjados en Ia materia y que hoy son considerados 

Patrimonio Cultural de Ia Humanidad. Los zapotecos junto con los dernas pueblos originarios" 
del Anahuac, forman parte de Ia civilizacion anahuaca ll, una de las 6 civilizaciones mas antiguas 

y con origen autonomo del planeta (Egipto, Mesopotamia, China, India, Zona Andina y Mexico). 

La lengua zapoteca se deriva del otomangue, por lo que esta emparentada con algunas 

de las lenguas habladas en el centro del pals, como el otomi, mazahua y pame. El zapoteco es 

una lengua tonal; es decir, que mediante la emisiOn de tonos altos, medios y bajos o bien 

ascendentes y descendentes, se establecen los diversos significados. La cultura zapoteca es 

diversa, segun Ia region de que se trate y aunque poseen una misma matriz cultural; los 

zapotecos de Ia Sierra se encierran en si mismos, hermeticos y reflexivos; los zapotecas del Valle 

en cambio son industriosos y comunicativos, las tierras planas y de Iabranza, los mercados y la 

produccion artesanal, los mantiene en constante movimiento y comunicacion; sin embargo, los 

zapotecos del Istmo son gentes exuberantes y emotivos, trabajadores como todos pero 

sensibles al goce de las fiestas, comerciantes y viajeros incansables. 

Pero lo que unifica a todos los zapotecos son su profundo aprecio y valoracion de su cultura; Ia 

musica, el baile, Ia comida, las fiestas patronales, las velas y mayordomias, el tequio y la 

Guelagetza, encuentran un maravilloso y diverso universo de expresion. 

10 
Pueblos originarios. Concepto de historia reciente, sin embargo puede hacerse extensiva para referirse a todos los 

habitantes de cualquier lugar del mundo cuya cultura, historia, tradiciones, cosmologia y forma de vivir tengan un arraigo 
profundo y sean consecuencia directa del territorio que habitan, el cual es participe y a la vez sustento de las caracteristicas 
mencionadas. 

11  Civilizacion anahuaca: son un movimiento, los mexicaneros son una poblacion de habla nahuatl; y se Ilaman a si mismos 

mexicaneros. Este grupo esta asentado en una region interetnica, que abarca los estados de Durango, Nayarit, Jalisco y 
Zacatecas; conviven con grupos huicholes, tepehuanos y coras. Algunas de las principales comunidades mexicaneras son Santa 
Cruz, en Nayarit, San Agustin de Buenaventura y San Pedro Jicoras en Durango 
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Tal vez, se puede afirmar, que el grupo etnico12  que mejor ha resistido Ia invasion y colonizacion 

han sido los zapotecos; ellos han tenido, un presidente, gobernadores, senadores, diputados, 

artistas de talla nacional e internacional, pensadores y educadores. 

Santiago Yagallo una comunidad del rincon. (Una descripciOn del campo de estudio) 

Santiago Yagallo es una comunidad pequelia, no rebasa los 360 habitantes, hablan 

zapoteco como primera lengua y el castellano como segunda. Se ubica a 400 kilcimetros de Ia 

ciudad de Oaxaca, el clima es caluroso, la actividad productiva principal es el cultivo de café (de 

sombra) Ia altitud le confiere una calidad y propiedades aromaticas Cmicas en el mercado. Otras 

actividades agricolas que desarrolla Ia comunidad son: Ia siembra de maiz, frijol, chile, cafia; de 

ahi obtienen el piloncillo esencial para el preparado del café. Cabe destacar que estas 

actividades son de autoconsumo. La religion es mayoritariamente catolica, pero en los Ciltimos 

arms ha germinado la religion protestante (testigos de Jehova). En este sentido se enmarcan las 

fechas mas significativas los dias que van del 24 - 27 de julio, cuando celebran a Santiago 

Apostol patrono de Ia comunidad. La festividad tan esperada por Ia poblacion, e invitados de 

varias partes del pals, por supuesto los mayordomos13  no escatiman en gastos para cubrir 

satisfactoriamente esta romeria. La comunidad se esmera en colocar el corral para el jaripeo, 

con toros que dia a dia ayudan en las Iabores del campo; los adornos floridos de Ia iglesia y sus 

alrededores cuya fachada de cantera gris, evoca la arquitectura barroca de mediados del siglo 

XVII y que Ia coloca como Ia mas antigua de la region. La tipica arquitectura remata en dos 

grandes copulas, Ia fachada de enormes bloques de piedra escarchada le da un ligero toque de 

mayor antiguedad. A un costado se erige el campanario, con una escalera en caracol en perfecta 

espiral. El interior de Ia iglesia esta decorado con frescos que representan la eterna lucha entre 

el bien y el mal, sin faltar Ia crucifixion. El retablo baliado en oro, es Ia reliquia del pueblo y de la 

region, quizas Ia mas bella solo superada por la iglesia de Ixtlan de Juarez. 

Otro de los atractivos es el palacio municipal de reciente construccion de arquitectura 

colonial. La escuela primaria aun reza con letras viejas y desgastadas; "escuela socialista Alvaro 

Obregon." Todavia emanan los recuerdos tambien desgastados y casi olvidados del sexenio del 

general Lazar° Cardenas. Por supuesto el paisaje de montafias imponentes con las nubes 

atoradas en las cimas, los rios a lo lejos; la gente, algunos con sus pantalones de manta, sus 

vestidos con intrincadas flores y simbolos de glifos14  de agua; su eterno andar por las empinadas 

calles, deteniendose solo para saludar "padiush" que en espariol significa que tal. 

12  Todos tenemos una dimension etnica 
13 La nnayordomia es una tradiciOn en la cual una familia se encarga de organizar una actividad determinada para 

atender una fiesta patronal, como la comida, la mOsica, arreglos florales de la iglesia etc. 
14  Un glifo puede ser un emblema o simbolo que denota una idea, pueden ser pintados, grabados y escritos. Los 

glifos de agua forman parte de los emblemas en muchas culturas mesoamericanas 
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Los roles de Ia mujer y el hombre estan definidos para los habitantes de Yagallo, la mujer 

ayuda en las siembras, cosechas, prepara Ia comida y ayuda en las tareas comunitarias como los 

rezos. El hombre realiza las actividades con mayor riesgo fisico, apoya a Ia comunidad en las 

labores de gobierno en caso de tener cargo ya sea agente municipal, Regidor15  o Topil. 16  

15 El Regidor en las comunidades zapotecas se eligen al mismo tiempo que el agente municipal, Los regidores se 
eligen segun el principio de representacion proporcional y su funci6n primordial es vigilar las acciones que se 
realizan para el bienestar y el mejoramiento integral del municipio. Sus atribuciones y obligaciones son las 

siguientes: 
• Ser los representantes de la sociedad. 
• Asistir puntualmente a las sesiones del ayuntamiento y participar en las decisiones con voz y voto. 

• Desemperiar las comisiones que les encomiende el ayuntamiento, con la obligaciOn de informar de su gestion en 

forma periodica. 
• Proponer al ayuntamiento los acuerdos que deben darse para el mejoramiento de los servicios municipales cuya 

vigilancia les haya sido encomendada. 
• Vigilar los ramos de la administraciOn que les encomiende el ayuntamiento; suplir las faltas temporales del 
presidente municipal, en el orden de preferencia numerica en que hayan sido elegidos 
16 	. 

Towles: para servir o desempenar un primer topil Ilamado topil de plato sobrante, consiste en servir a las 
autoridades en cualquier reunion o concentration, repartiendo desde un cigarro, un cerillo, un refresco, hasta una 
copa, permanecer hasta las ultimas horas de oficina o incluso 11 o 12 de la noche, independientemente recorrer 
casa por casa notificando a los vecinos cuando se trata de una asamblea general o un tequio general, como 
tambien it a dejar oficios a/ las comunidades circunvecinas, si la necesidad asi lo requiere de no cumplir 24:00 hrs. 

de carcel o permanecer encerrado hasta que regrese el relevo, incluso se Ilega hasta el castigo, segun sea el motivo 

de la necedad, asi sucesivamente durante tres arms o los tres primeros topiles, para despues, Ilegar a un Ilamado 
topil grande o segundo mayor. 

15 



• 

Capitulo II: La Sintaxis; Abordaje epistemico- metodologico 

Aproximacion al campo desde el abordaje fenomenologico de Husserl 

zPor que Ia fenomenologia? 

Cuando realizaba observaciones en las comunidades, pensaba si el psicologo social puede 

preocuparse por el comportamiento y por el destino del hombre, si no puede dejar de 

reflexionar sobre el sentido que tienen las tradiciones para la gente que habita estas serranfas. 

Antes de hacerlo, sin embargo tiene que pensar, sobre las condiciones del saber y preguntarse 

tambien si el saber es posible o solo una mera aproximacion. 

Con Ia Sintaxis, quiero referirme al logos, a Ia razon, a la ciencia que en griego, como 

mas tarde, verbum en latin, significara tambien la palabra. "de este conocimiento de si, proviene 

la verdadera sabiduria, la que permite encontrar en la razon el origen de las cosas y el sentido de 

la vida"17  es lo que enseriaba Heraclito y en muchos sentidos explica las razones por las que 

este capitulo Ileve el titulo de; Abordaje Epistemico -Metodologico. La episteme18  son todas esas 

relaciones que han existido en una epoca determinada, en las diferentes ciencias, son todos 

esos fenomenos que encuentran relacion entre disciplinas diferentes y sus consensos. En esta 

investigacion se pretende una mirada multirreferencial que tambien da oportunidad a la doxa19. 

Por ello Ia fenomenologia de Husserl, brinda Ia oportunidad al investigador, de dar 

cuenta del fen6meno, que se nos esta dando. La palabra fenomeno fue empleada por diversos 

filosofos de distintas tendencias. Para Kant un fenomeno es un dato de la experiencia, color, 

17  Ramon Xirau, Introduccion a la Historia de Ia Filosofia,  Fag. 32. 
18 

Para Platon y Aristoteles episteme es un concepto de conocimiento universal que es verdad por necesidad. En 

este sentido, los objetos de Ia episteme no pueden cambiar. Para Platon, estos objetos existen en el mundo de las 
E1601. o ideas . Para Aristoteles, Ia episteme es el resultado de un razonamiento logico a trues del silogismo . En 

contraste con el conocimiento cierto que es la episteme. 

Episteme en este sentido clasico, a menudo se traduce al espariol castellano (asi como en otros idiomas como el 

ingles) como ciencia o conocimiento cientifico. 

19 
Doxa (60a) es una palabra griega que se suele traducir por 'opinion'. Fue un concepto utilizado por Parmenides, 

al distinguir la «via de la verdad» de la «via de la opini6n», y mas tarde por Platon. Segun Plat& la doxa' se trata de 
un conocimiento fenomenico y, en consecuencia, segun el, engarioso. La doxa comprenderia dos grados: eikasia 
(EiKaaia) y pistis (niartc), es decir, imaginacion y fe o creencia. Plat& contrapone la doxa a Ia episteme; a veces 
esta Ultima se traduce como conocimiento cientifico pero, segun PlatOn, la episteme solo tiene desarrollo en el 
mundo de las ideas (conocimiento intelectual) y no el mundo sensible (conocimiento sensible).1  

PlatOn criticaba la doxa, pero, sobre todo, despreciaba a quienes hacian del falso conocimiento y de Ia apariencia 
de sabiduria un medio de lucro personal o de ascendencia social. A estos personajes los denominaba doxoforos, 
«aquellos cuyas palabras en el Agora van mas rOpidas que su pensamiento». Una definicion que bien podria 
aplicarse hoy a la mayoria de los impropiamente Ilamados «tertulianos» en los medios de comunicaciOn actuales, 
meros «profesionales de Ia opinion». 

e 
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sabor, sonido etc. Para Husserl la palabra usada en su sentido etimolOgico, se refiere a Ia actitud 

de espectador. La primera actitud del fenomenologo es la supresion de todas las 

presuposiciones, (una epoche) es decir una suspension del juicio esto significa que si los 

fenomenos se dan, se nos entregan, se ponen de manifiesto, nuestro deber consiste en verlos, 
en ordenarlos. La intention de incluir a Ia fenomenologia en Ia investigation obedece a una 

inquietud por la filosofia de Husserl como metodo, una teoria de la conciencia, como 

intencionalidad. Por ello considero importante esbozar, cual es el metodo fenomenologico para 
entender, a la vez, la nocion de fenomeno y Ia parte de Ia filosofia husserliana que mas y mayor 

influencia ha tenido en las escuelas filosoficas posteriores. Para Husserl los filosofos han errado 

al aceptar toda suerte de hipotesis, en proceder con prevention, es decir con prejuicios, 
entonces Ia primera tarea del investigador al arribar al campo de estudio es proceder sin 
prejuicios; aunque se advierte el peligro de caer en Ia descripcion densa 20que a su vez termina 
en una reduction fenomenologica. 

Siendo Husserl un apasionado por las maternaticas traslada en cierto momento algunas 

nociones en su obra; Las investigaciones logicas, tal es Ia reduction eidetican, donde el eidos es 
ante todo, el conocimiento de esencias universales que engloban a las cosas particulares. Para 

Husserl el plantear el problema de Ia existencia o inexistencia de las esencias es precisamente 
pecar de precipitation y basar toda Ia filosofia en meras hipOtesis. En este sentido trata de 
evitar los falsos problemas basados en falsas hipotesis. Hacemos un parentesis para recordar lo 

importante que es Ia correcta problematizacion de nuestro campo de estudio. Si no hacemos un 
buen ejercicio de reflexion sobre este tema, estaremos precisamente ante la preocupaci6n de 

Husserl por la ausencia de un metodo. Me parece que el fenomenologo esta haciendo una 

invitation, cuando propone Ia descripci6n del fenomeno como forma primera (esencia), asi 
recomienda la intuition, lo que se da se ye y lo que no se intuye. De ahl que sea justo decir que 

para el fenomen6logo, la actitud filosofica es Ia del puro contemplador, un contemplador, que 
describe lo que ye. En cierto sentido esta aplicando cierta nocion de incertidumbre, aunque 

para Ia psicologia social, el investigador al Ilegar a un grupo se convierte en parte del mismo, e 

interfiere porque su presencia es ya una alteration en Ia cotidianidad. 

No podria pensar esta investigation sin la consideration de Ia filosofia como una forma 
de renovation, de volver a las cosas mismas, de observar y analizar las fuerzas que gravitan en 

torno al, music° su musica y Ia comunidad en Ia que esta inserto. En este juego eterno entre lo 
singular y lo colectivo, entre las distancias y las cercanfas que significa vivir en un espacio 

20 
Cliford Geertz, en la Universidad de Chicago , Geertz se convirtio en un campe6n de la antropologia simbOlica , 

una estructura que permita una atenciOn prioritaria a la funcion de los simbolos en la construction de significado 

public°. En su obra seminal La interpretation de las culturas (1973), Geertz describe la cultura como "un sistema de 

concepciones heredadas expresadas en formas simbolicas por medio de los cuales os hombres comunican, 

perpetuan y desarrollan su conocimiento y actitudes hacia la vida". 

Basandose en la tradici6n de la filosofia del lenguaje ordinario , adopto la propuesta de descripcion densa de los 

britanicos filosofo Gilbert Ryle e importo el concepto de parecidos de familia en antropologia de Ia filosofia post-

analitica de Ludwig Wittgenstein . 

21  Eidetica, Eidos: La memoria eicletica, o comunmente Ilamada fotografica (en circulos especializados se hace 

distinci6n), es la capacidad de recordar cosas oidas y vistas con un nivel de detalle casi perfecto. La palabra eidetica 

viene del vocablo griego Eiboc (eidos), que significa "forma". Se trata de un tipo de memoria de caracter casi 

sensorial, cuyo tiempo de permanencia ronda los 20 milisegundos. Precede a la memoria a corto plazo 

• 
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comim. Si bien el metodo fenomenolOgico de 	Husserl, logic°, trata mas bien de buscar un 

fundamento para las ciencias y de establecerlo para filosofar y establecer un nuevo camino para 

la teoria del conocimiento es tambien una forma de reflexion sobre el quehacer mismo del 

investigador. La teoria de Ia intencionalidad es otra de las grandes aportaciones de Husserl al 

pensamiento moderno, en ella se renuevan ideas escolasticas de Ia estructura de la conciencia. 

La intencionalidad es asi una pura actividad de Ia conciencia, cuando Husserl afirma que "la 

conciencia tiene un sentido intencional"22quiere decir que es siempre una conciencia activa o, 
como dira Sartre, que es conciencia de. Esta conciencia intencional tiene dos polos que Husserl 

distingue claramente: el sujeto y el objeto. El objeto puede, por otra parte, ser real o ideal. La 

direccion de la conciencia hacia el objeto es lo que llama noesis23; los distintos aspectos del 
objeto son los noemas24. Asi conocer es dirigirme hacia el objeto, ver todos sus aspectos 

distintos y una vez determinados estos objetos, Ilegar a la totalidad del mismo; esto ultimo 

sabemos de antemano que es imposible tanto en las ciencias que Ilamamos duras, como en los 

terrenos propios de la subjetividad; lo interesante aqui es Ia presencia en Husserl de un metodo 

mismo que es (Ail al momenta de la observacion de los fen6menos. 

La influencia de este metodo es tan fuerte en pensadores existencialistas como: 

Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merley-Ponty entre otros, ocupados en este hoy 

que se nos esta yendo. Siendo Heidegger discipulo de Husserl aborda de manera similar Ia 

cuestion del metodo fenomenologico, mas se aparta de su maestro con la introduccion del 

concepto de hermeneutica en el sentido de la interpretacion alejado por supuesto de la 

hermeneutica escolastica donde las santas escrituras dictaban la forma correcta de 

interpretarlas, de ahi Ia maxima, fuera del texto no hay salvacion. Husserl se limitaba a describir 

los fen6menos y prever Ia posible descripci6n de estos en las regiones ontologicas; Heidegger 

no se conforma con describir los fenomenos sino que trata, tambien de interpretar las 

condiciones de posibilidad de estos. Me parece que es importante considerar que en las 

comunidades indigenas existe la necesidad de establecer una constante filiacion entre el 

hombre y su mundo, al observarlos desde la fenomenologia, significa darnos cuenta de coma se 

nos ofrecen los signos, quien los ofrece. Es evidente que es a traves de la palabra, de los 

silencios, de lo visible que insiste en esconderse en lo obvio y por ende los investigadores 

ignoramos. Por ejemplo si lo miramos desde las estructuras de organizacion social comunitaria, 

estas no son estaticas, sino moviles, temporales, siempre fluidas. En las diversas culturas 

22 
Ram6n Xirau, Introduccion a la Historia de la Filosofia, UNAM, Mexico 1998. Peg. 434. 

23 
El concepto de noesis (en griego voriatc 'intuicion, penetraci6n') tiene su origen en el pensamiento filosofico de 

Platon. Este cre6 una correspondencia entre los campos de estudio de la metafisica y la epistennologia, basada en Ia 
divisiOn del mundo en lo sensible y lo inteligible; al mundo sensible corresponde el criterio de Ia doxa (es decir, la 
'opini6n'), en tanto que material, aparencial, finito, mutable, y por tanto engalioso; a lo inteligible, el mundo de las 
Ideas, corresponde la episteme (cuyo instrumento es la razon, basada en la Noesis), en tanto que facultad de 
penetracion intelectiva. La Noesis tiene cabida en el mundo inteligible de Platon, es decir, en el mundo de las ideas. 
Dentro de este, en la episteme, la noesis es el conocimiento que se refiere a la realidad de las ideas, donde tienen 
cabida las ideas esteticas y eticas. Es el escalafOn inferior a la idea de bien, cuspide final en el proceso de educaciOn 
platOnico. 

24 
 Para la fenomenologia clasica; las cosas (las noemas), aparecian debido a una intencionalidad que otorgaba 

sentido a la materia sensible. 

19 

• 



mesoamericanas existen registros de un pensamiento en espiral representado por el glifo del 

caracol, en el los puntos jamas son los mismos; aunque tambien los glifos funcionaban como 
emblemas. 

En este sentido percibimos un mundo, pero percibir, no quiere decir que Basta con 
verlo, mas bien significa habitarlo: desde el sentido espacial y temporal, desde el lugar 

simbolico, implica tambien que somos habitados y desde esa nocion el sujeto no puede ser visto 

desde la individualidad, ya que encierra en si las colectividades que le permiten resignificar los 

acontecimientos de la vida diaria, me atrevo a asegurar que como sujetos estamos siendo 
simbolizados en forma continua e incesante. 

• 
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El relato desde Ia Hermeneutica y narratividad de Paul Ricoeur 

Etimologicamente el concepto de hermeneutica se remonta a la mitologia griega 

especificamente en Ia figura de Hermes, hijo de Zeus encargado de mediar entre los dioses o 

entre estos y los hombres, tambien se encargaba de transmitir a los hombres los mensajes y 

cirdenes divinas para que estas fueran tanto comprendidas como convenientemente acatadas. 

El hermeneuta es por lo tanto, aquel que se dedica a interpretar y develar el sentido de los 

mensajes, haciendo que su comprension sea posible. La hermeneutica aplica el modelo 

interpretativo de los textos al ambito ontologico. La realidad no es mas que un conjunto 

heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones 

La hermeneutica esta compuesta de varias corrientes, las cuales poseen enfoques que van 

desde Ia teologia hasta Ia filosofia misma. La que interesa en este caso es la propuesta 

hermeneutica de Paul Ricoeur, considerado como uno de los mas importantes pensadores de Ia 

segunda mitad del siglo XX. En sus trabajos propone Ia conjuncion entre Ia narratividad, 

fenomenologia, hermeneutica y psicoanalisis, justo los angulos de reflexion en Ia investigacion 

sobre la musica de viento; Ia comprension del papel que juega Ia narratividad en Ia vida 

individual de los musicos, de los miembros de la comunidad y su historia colectiva. A lo largo de 

30 afios Paul Ricoeur desarrolla diversos trabajos sobre la funcion narrativa, la metafora y el 

psicoanalisis. La importancia de los trabajos de Ricoeur en Ia investigacion tienen que ver 

directamente con el trabajo de campo, es me parece, una herramienta fundamental para el 

dialogo con el, con lo que se desprende, lo inesperado, lo intempestivo- emergente que tiene 

que ser mirado desde Ia teoria. Al respecto Ricoeur escribe: 

"Dire en primer lugar, algo sobre mis trabajos dedicados a la funcion narrativa. Aqui 

aparecen tres preocupaciones principales. Esta investigaciOn sobre el acto de narrar, 

responde, en primer lugar, a una preocupacion muy general, que expuse no hace mucho en 
el primer capitulo de mi libro sobre Freud y la filosofia: la de preservar la amplitud, la 
diversidad y la irreductibilidad de los usos del lenguaje. Una segunda preocupacion completa 
y en cierto modo modera la primera: la de reunir las formas y modalidades disperses del 
juego de narrar. La tercera preocupacion es: la de hacer menos inabordable la problemOtica 
de la temporalidad y de la narratividad."25  

Se desprende de las reflexiones sobre estas tres preocupaciones que Ricoeur analiza una a 

una, porque el acto de narrar encierra una problematica que bien podra asegurar atafie a varias 

disciplinas de las ciencias sociales. La memoria y Ia temporalidad expresadas en el relato exigen 

un analisis desde una mirada multirreferencial. Quien cuenta parte de su vida quizas espera 

que el narrador se apegue estrictamente al relato por ello me parece importante examinar en 

primer lugar el acto mismo de narrar. La teoria sobre la narration que utilizare reitero, es el 

abordaje de Paul Ricoeur, que es mas o menos reciente; sin embargo su origen es bastante 

antiguo, lo encontramos prefigurado en la poetica de Aristoteles, quien hacia enfasis en los tres 

generos literarios: Ia epopeya, Ia tragedia y Ia comedia. De los desarrollos aristotelicos de los 

generos literarios utilizo para el analisis de las entrevistas el concepto de construction de Ia 

trama, que en griego se dice mythos y que significa al mismo tiempo fabula en el sentido de 

historia imaginaria y trama en el sentido de historia. Para fines practicos tomo la trama para 

25  Paul Ricoeur, Narratividad, Fenomenologia y Hermeneutica,_Siglo XXI, Mexico 2006._pag. 190. 
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ayudarme a reformular Ia relacion entre vida y relato ya que entre ellos conviven los distintos 

elementos que pueden dar cuenta inclusive del olvido inconsciente. 

La construccion de Ia trama en el relato 

En este apartado apareceran reiteradamente la narracion, relato e historia, es por eso 

que conviene precisar que no son sinonimos. Para Ia narratologia se trata de conceptos 

distintos, la narracion es en realidad Ia instancia que permite establecer Ia relacion entre una 

historia y su relato; es por lo tanto, el acto mismo de narrar. Narrar equivale entonces a 

enunciar, es decir, a producir un enunciado o discurso para alguien, lo que diferencia a la 

narracion de los otros discursos como: la descripcion, la explicacion o Ia argumentacion; por lo 

tanto la narratologia considera que; solo el narrar produce relato. 

El relato por otro lado es un conjunto de elementos cuyo significado es una historia, el relato es 

el producto de la narracion, en sintesis un relato es un discurso verbal conformado por los 

signos usados por alguien, de quien no es necesario saber quien, pero que comunica una 

historia a otros, un ejemplo es el caso de Ia tradicion oral donde los eventos no fueron vividos 

por quien narra una historia y por supuesto ya ha sido modificada al momento del relato. La 

historia por otro lado es el universo de los hechos en torno a ella gravitan articuladamente, 

tanto la narracion como el relato. Asi vemos que es necesaria la separacion entre lo contado y Ia 

forma de contarlo. Narrar sera en este trabajo la actividad de codificar una historia, recurriendo 

a los signos propios de un tipo de relato en un contexto comunitario que produce horizontes de 

sentidos propios y que a Ia vez remiten a lo colectivo. 

La musica de viento como experiencia colectiva y productora de sentido, considera si por 

supuesto a Ia experiencia del colectivo de musicos y comunidad, pero tambien da cuenta del 

sujeto que aparentemente es borrado en el sentido de lo singular y que imprime en su relato de 

experiencias su forma particular de narrar, la cual quizas responde a un deseo inconsciente en 

el sujeto institucional26. La experiencia de este sujeto pertenece al ambito de lo privado, pero al 

narrarse se hace palico, es que la vida tiene que ver con la narracion, en ella esta trazado el 

intervalo entre nacimiento y muerte, a fin de cuentas pasamos mas tiempo muertos que vivos. 

Asi que la narracion puede parecer algo trivial pero mi experiencia al respecto indica una 

profunda diferencia en relacion al relato y la actividad narrativa en las distintas etnias con las 

que he convivido; poseen formas diversas de narracion ya sea a traves de la historia o tradici6n 

oral, tiene que ver con eI contexto historico, el territorio, la nocion de identidad, las multiples 

formas del deseo, sus anudamientos. 

En esta Ultima consideracion es donde entra precisamente la hermeneutica ricoeuriana, 

de los testimonios se desprende el material de analisis desde la narratividad, desde el lugar que 

el entrevistado estructura su discurso la intencionalidad de este, la temporalidad que encierra el 

contexto del relato, tiene una pretensi6n de verdad comparable a la de los discursos 

descriptivos que se usan en las ciencias. Pensemos en la historia y los generos literarios afines a: 

Ia biografia, autobiograffa, los relatos de vida tan en boga en la Sociologia y por supuesto los 

relatos de ficcion, como Ia epopeya, el drama el cuento y la novela, estos dos illtimos 

verdaderos instrumentos de la escritura que pueden velar historias, leyendas y mitos 

convirtiendose en el escudo de Aquiles. 

26 Cuando me refiero al sujeto institucional, hago alusion de aquel que repite el lenguaje de las instituciones. 
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La construccion de la trama en una narracion puede entenderse como la sintesis entre los 

acontecimientos o entre los sucesos y la historia relatada. "La trama tiene la virtud de obtener 

una historia, a partir de sucesos diversos, o si se prefiere, de transformar los multiples sucesos en 

una historia"27  El acontecimiento es mucho mas que una simple ocurrencia, algo que 
sencillamente pasa, es el que contribuye al desarrollo del relato de principio a fin. De esta 

manera Ia historia narrada es mas que una enumeraci6n sucesiva 	de incidentes o 
acontecimientos, la narracion los organiza y les da sentido dentro del contexto del relato. Es 
necesario agregar que la trama une componentes tan distintos como las circunstancias 
encontradas y no queridas, los agentes de las acciones, los encuentros casuales deseados o no, 

las interacciones que ponen al sujeto en conflicto o colaboraciOn en torno a algo comun o de 
indole personal. Para finalizar, la trama es una sintesis de lo heterogeneo en un sentido at.in mas 
profundo, me refiero a Ia expresi6n del tiempo en Ia narracion. La temporalidad propia de toda 

composicion narrativa. En toda clase de narracion se puede decir que se encuentran dos tipos 
de tiempo: por una parte una sucesion discreta, abierta, donde el tiempo no esta acotado, por 

la otra podemos ubicar un tiempo caracterizado por la integraciOn, Ia culminacion y Ia clausura. 

La historia narrada desde el punto de vista temporal, en la medida en que para nosotros el 

tiempo es a Ia vez lo que pasa y escapa, y por otra parte, lo que dura y permanece. Por el 

momento es necesario reiterar que caracterizamos la historia narrada como una totalidad 

temporal y el acto poetico como una mediacion entre el tiempo como flujo y el tiempo como 

duracion. Si pudiera decir que el tiempo posee una identidad temporal en el marco de Ia 

historia narrada, diria que es necesario caracterizarla como algo que dura y permanece a traves 

de lo que pasa y escapa. Quizas el espacio de lo no dicho hace que el relato cobre sentido en la 

medida en que la intencionalidad del narrador decide contar o pasar al reino de Ia ficcion y 
fantasia. 

• 

27 
 Paul Ricoeur, La vida: Un relato en busca de un narrador, Pag.1, Fonds Ricoeur copy righs 2007 
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El campo desde Ia perspectiva psicoanalitica 

El psicoanalisis es una verdadera herramienta de investigacion, cuando se pretende en este 

trabajo, abordar temas de tanta importancia para esta forma de pensamiento. La memoria de Ia 

comunidad, Ia experiencia de los mtlsicos, el deseo que repta entre ambos ante lo ominoso que 

significa el silenciamiento de las bandas de viento , el fin de la transmision generacional, Ia 

desapariciOn misma. El psicoanalisis abre una perspectiva distinta a lo planteado desde Ia 

fenomenologia y Ia hermeneutica, mas no se contraponen, son mas bien un complemento 

dentro de un universo episternico que agrupa conjuntos que se interceptan mas de una vez. 

Reitero que; esto da Ia oportunidad de una mirada multirreferencial y al mismo tiempo cada 

disciplina guarda un lugar discreto. 

Desde Ia aparicion de Psicologia de las Masas y Analisis del yo, tambien Ilega la posibilidad de 

mirar al sujeto desde la colectividad que lo habita. Al respecto Freud escribe: 

"... En la vida animica del individuo, el otro cuenta con to! regularidad, como modelo, como 

objeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso desde el comienzo mismo la psicologia 

individual es simultaneamente psicologia social... La relacion del individuo con sus padres y 
hermanos, con su objeto de amor, con su maestro, con su medico, vale decir, todos los 
vinculos que han sido hasta ahora indagados preferentemente por el psicoanalisis, tienen 
derecho a reclamar que se les considere fen6menos sociales"28. 

La experiencia individual esta sujeta a Ia colectiva, a traves una extensa red de vinculos, 

en Ia forma en que los fen6menos son pensados, sentidos, vividos, por los sujetos con los 

cuales pretendo dialogar. Asi el comportamiento del sujeto depende animicamente de la 

devolucion de Ia mirada del otro, es muy importante considerar las diferencias entre un sujeto 

aislado y otro inmerso en Ia masa y esta diferencia se convierte en algo dificil de discernir. En 

este sentido cabe serialar que los fenomenos inconscientes tienen mucho que ver "en el 

funcionamiento organic° y el funcionamiento de la inteligencia. La vida consciente del espiritu 

representa una minima parte comparada con la vida inconsciente. "29Es el reto durante el 

analisis de las entrevistas y en el trabajo grupal observar la manifestacion del inconsciente. 

Existe en esta investigacion Ia reiteraciOn sobre Ia importancia de las aportaciones del 

psicoanalisis para el estudio de fen6menos sociates y creo que es una distincion para la 

psicologia social Ia utilizacion de conceptos centrales como el inconsciente y los procesos de 

represion, al respecto Freud en su trabajo fechado en 1915 "Lo Inconsciente, "30  afirma que: 

"El psicoanalisis nos ha revelado que la esencia del proceso de la represion no 
consiste en suprimir y destruir una idea que representa al instinto, sino en impedirle hacerse 
consciente. Decimos entonces que dicha idea est6 en un estado de ser inconsciente y 
tenemos pruebas de que aein siendolo puede producir determinados efectos que acaban por 
Ilegar a la conciencia. Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos 
dejar sentado desde un principio que no forma por si solo todo el contenido de lo 

28  Sigmund Freud, Psicologia de las masas y analisis del yo, tomo XXI Amorrortu, Buenos Aires, 2006, Pag.69 
29  Ibid. Pag. 70 
39  Sigmund Freud, Lo Inconsciente., (1915), Edicion electr6nica de WWW.PHILOSOPHIA.CL, escuela de Filosofia 
Universidad de ARCIS. 
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inconsciente. Lo consiente tiene un alcance mos amplio, lo reprimido es, por lo tanto, una 
parte de lo inconsciente. 

eCOmo llegar al conocimiento de lo inconsciente? Solo lo conocemos como 
consciente; esto es, despues de que ha experimentado una transformacion o troduccion a lo 
consciente. La labor psicoanalitica nos muestra cotidianamente la posibilidad de WI 
traduccion)"31  

La importancia del trabajo de Freud sobre lo inconsciente arroja luz sobre Ia posibilidad 

de entender los complejos procesos de creaciOn de los miisicos. Los elementos desde donde se 

realizaria esta tarea yace en Ia diversidad de conceptos del psicoanalisis desde la vision 

freudiana, tal es el caso de la sublimacion32. Aunque Freud nunca termino de elucidar este 

concepto que posteriormente fue relegado al rango de una entidad teorica secundaria. Para la 

investigacion presente, Ia sublimacion es Ia Unica nocion psicoanalitica susceptible de explicar el 

que obras creadas por el hombre (obras artisticas, cientificas e incluso deportivas) alejadas de 

toda referencia a la vida sexual, sean producidas, no obstante, gracias a una fuerza sexual, 

tomada de una fuente sexual. Por lo tanto se deduce que las races, el sustrato mismo del 

proceso de sublimacion son pulsionalmente sexuales en tanto que el producto de dicho 

proceso es una realizacion no sexual. A manera de corolario podemos afirmar que el concepto 

de sublimacion responde fundamentalmente a la necesidad de la teoria psicoanalitica de dar 

cuenta del origen sexual del impulso creador en las diversas manifestaciones que puedan existir 

en la cultura. 

Otro concepto fundamental para Ia investigacion es Ia identificacion, es muy complejo 

tanto desde el psicoanalisis freudiano, como de la encrucijada lacaniana, es entonces necesaria 

la aproximacion del termino como: "Proceso psicolOgico mediante el cual un sujeto asimila un 

aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre el 

modelo de este. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de 

identificaciones."33 De esta manera la musica se convierte en el vehiculo que acompalia al 

proceso de identificacion entre los milsicos y Ia comunidad. La experiencia de "tocar con 

otros"34es tambien escuchar los silencios que tambien aglutinan, toda esa experiencia sin duda 

construye lazos identificatorios que solo se hacen presente en el relato; surge la posibilidad de 

que a traves de la narracion de los milsicos sobre las experiencias musicales dentro y fuera de Ia 

comunidad permita sondear e identificar cuales de ellos influyen para que las escoletas del 

pueblo continuen Ia tradicion de ensefiar, de transmitir generacionalmente la cultura musical. 

31  Ibidem.. Pag. 2 
32 

La sublimacion en psicoanalisis es un termino descrito por Sigmund Freud como uno de los destinos posibles de 
Ia pulsion. Se trata de un proceso psiquico mediante el cual areas de la actividad humana que aparentemente no 
guardan relacion con la sexualidad se transforman en depositarias de energia libidinal (pulsional). El proceso 
consiste en un desvio hacia un nuevo fin. Entre los ejemplos de Freud como nuevos destinos de la pulsion sexual 
esta lo artistic° y lo intelectual: Sublimar consistiria en mudar el fin pulsional hacia una actividad desexualizada, 

intentando su realizacion, por ejemplo mediante tareas creativas o de prestigio social: arte, religion, ciencia, 
politica, tecnologia. 
33Laplanche, Jean &Pontalis, Jean-Bertrand (1996), Diccionario de Psicoanalisis, traduccion Fernando Gimeno 
Cervantes. Pagina 184. Barcelona: Editorial Paid& 
34  Silvia Radosh explica que tocar con otros implica dialogar permanentemente con sonidos... lograr al mismo 
tiempo que tocar, escuchar al otro, estar muy atento... (2008) 
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La memoria y el olvido 

La memoria destinada a conservar u olvidar determinados acontecimientos, tiene un 

valor en la construed& de la memoria de las comunidades, las dots de una identidad. El 

estudio de la memoria es fundamental para afrontar los problemas del tiempo y de Ia historia, a 

proposito del recuerdo y del olvido el psicoanalisis nos puede dar information valiosa sobre 

como funciona Ia memoria, como se construye, en especial la historia oral y escrita, come, 

aparece el tiempo, el lugar desde donde se habla y para quien. Para el historiador frances 

Jaques Le Goff35; 

"... La memoria colectiva ha constituido un hito importante en la lucha por el poder 
conducidas por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y del olvido es una de las 
maximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y 
dominan las sociedades historicas. Los olvidos los silencios de la historia son reveladores de 
estos mecanismos de manipulation de la memoria colectiva" 36  

Otro aspecto fundamental en la construed& de Ia memoria colectiva, es Ia confusion de 
Ia historia con el mito; de acuerdo con Malinowski se convierte en un cantar mitico de la 

tradition. Tomemos en cuenta que las historias narradas no son aprendidas palabra, por palabra 
y mucho menos transmitidas a la siguiente generation como tal. Los mitos son modificados 

segun el momento historic° en que se cuenta, los hombres memoria, los narradores (cronistas), 

oficiales o no transforman Ia historia en lo que Fernand Braude! llama la Historia inconsciente, 

"los hombres hacen historia pero ignoran que Ia hacen."37  

Para Maurice Halwachs "la memoria de una sociedad se extiende hasta donde ella puede, 

es decir, hasta donde alcanza la memoria de los grupos de que esta compuesto."38  En efecto le 

memoria sufre dislocaciones de generation en generaci6n, ya Ia memoria transmitida por 
aprendizaje en las sociedades donde Ia escritura no es la fuente principal de transmision, esta 
basada en la dimension narrativa de los acontecimientos que los grupos piensan que es 

importante transmitir. En las comunidades etnicas de la Sierra de Juarez la memoria colectiva 

35 Jacques Le Goff: Nacido en Toulon (Francia) en 1924 y atraido desde muy temprano por la historia medieval, 

cursa estudios en la Acole Normale Superieure. Despues de diversas estancias academicas en el extranjero, pasa en 

1962 a ser profesor en la Ecole Pratique des Hautes Etudes junto a Fernand Braude!. Asume la direcciOn de esta 

institution (ya como hole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) entre 1972 y 1977. Considerado uno de los 

mayores especialistas en la Edad Media, Jacques Le Goff at.Ina la reflexion sobre el espacio y el tiempo con un 

profundo humanismo y es, en este sentido, uno de los mas claros representantes de la Escuela de los Anales, de 

cuya revista es co-editor. Defensor de la vision de una Edad Media larga, no coincidente con los cones histOricos al 

uso, ha senalado la importancia crucial de la cristiandad medieval en la construcciOn del Occidente europeo. Entre 

sus obras mas recientes traducidas al castellano cabe destacar La civilization del Occidente medieval (2002), San 
Francisco de Asis (2003), Diccionario razonado del Occidente medieval (junto con J. C. Schmitt) (2003), Mack!) 
Europa en Ia Edad Media? (2003) y Mercaderes y banqueros de Ia Edad Media (2004). Esta Editorial ha publicado El 
Dios de la Edad Media (2005). 

36  Jaques Le Goff El Orden de la Memoria, (el tiempo como Imaginario), Ediciones Paidos, Barcelona, 1991, Ng. 
134. 

37  Fernand Braudel, La larga Duration, Revista Academica De Relaciones Internacionales, num.5, 5 de noviembre 
de 2006, UAM-AEDRI, pag. 18 
38  Maurice Halwachs, Memoria Colectiva y Memoria Historica, PaidOs, Barcelona 1989, pag. 215. 
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se organiza en torno a la identidad de los grupos que se funda sobre ciertos mitos de origen, en 

Ia supremacia de ciertas familias, expresan este poder en las mayordomias y en el empuje por 

colocar en el gobierno ciudadano a sus miembros.. 

La otra forma de memoria esta conectada directamente a la escritura, es el documento 

al que habran de acudir incluso los cronistas. Tiene dos funciones principales escribe Jacques Le 

Goff: 

"una es el golpe imprevisto de la informacion, que consiste en comunicar a troves 

del tiempo y del espacio, y que procura al hombre un sistema de marcacion, de 
memorizacion y de registro, mientras que la otra, asegurando el pasaje de la 
esfera auditiva a la visual, consiste en permitir, reexaminar, disponer de otro 
modo, rectificar las (rases incluso hasta las palabras aisladas."39  

Asi Ia memoria evoluciona dados los avances en Ia difusion de la escritura, esto por 

supuesto depende especialmente de Ia evolucion social y de Ia constante urbanizacion de las 

cabeceras municipales. Durante los 1.1Itimos 10 aiios Ia Sierra de Juarez se ha gestado una nueva 

forma de transmision de Ia memoria, las radios comunitarias, proponen la combinacion no solo 

de la tradicion oral y Ia escritura en sus emisiones de radio, es una muestra de la capacidad de 

creacion y una insistencia y vuelta hacia Ia identidad. Oswaldo Martinez, responsable de la 

radio comunitaria Aire Zapoteco explica el sentido historic° que tiene su tarea, la de transmitir 

la milsica de viento, el habla del zapoteco, la historia de los pueblos indigenas, las costumbres 

de gobierno. De esta manera se conjugan la tradicion oral, la escritura y la tecnologia 

radiofonica. 

El papel de Ia memoria en Ia presente investigacion cobra sentido, historiografico, y 

tambien psicoanalitico, es precisamente donde se anudan las tres herramientas 

epistemologicas consideradas; la fenomenologia que si bien no da cuenta del inconsciente nos 

permite reflexionar en tanto el papel del espectador con respecto al fenomeno que observa y 

del que da cuenta descriptivamente alejandose de los prejuicios. La segunda herramienta es la 

Hermeneutica propuesta por Paul Ricoeur en el sentido de la narrativa , Ia experiencia y la 

tercera es el psicoanalisis , su particular forma de concebir a un sujeto historic°, capaz gracias al 

lenguaje, de hacer que su pasado retorne en algo mas que imagenes. Desde mi punto de vista, 

la memoria en el psicoanalisis tiene que ver con el efecto del lenguaje sobre el hombre y sobre 

la cultura. La letra que queda en el papel, Ia marca que el significante deja sobre el cuerpo, que 

no cesa de producir efectos pues retorna incluso como un saber no sabido, lo que determina en 

gran medida la vida de los sujetos , generando a su vez, interrogantes por un pasado que no 

puede olvidar y retorna a veces a sus espaldas, pues como Freud logra demostrar; no poder 

recordar no quiere decir que algo se haya olvidado verdaderamente, ese ser humano o mejor 

dicho, ser hablante se pregunta tambien por un futuro que lo angustia y al cual no tiene acceso 

mas que el que le permite usar el lenguaje. Pero el testimonio posee en si una intencionalidad, 

dejar una marca que recuerde a otros que alguna vez hubo un grupo, hombre o mujer inscrito 

en este mundo. El nombre, los apellidos, la comunidad, Ia lengua, la tradicion musical (en el 

caso de la musica de viento), son formas de dejar la inscripcion y dejar una huella que permits 

39  Jaques Le Goff, El orden de la memoria, Paidos, Barcelona 1991, pag. 140. 
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extender una existencia ya agotada en el cuerpo pero insistente en el significante. El ser de Ia 

enunciaci6n intenta ser recordado, pues es una forma de conseguir quids un pequelio triunfo 

sobre Ia muerte, sobre Ia memoria que le escapa, ya que no podra hacer memoria de su propia 

muerte, es ahl donde el investigador 6vido hace grafia porque necesita de Ia ausencia del otro 

en una especie de canibalismo de Ia experiencia. 

Sobre la memoria en el psicoarAlisis se pueden abrir muchas lineas de reflexiOn, como el 

goce por el que el cuerpo, poco a poco de desgasta, acerdndose a Ia muerte pues en realidad 

no es posible comprender al cuerpo, soporte material de la existencia del ser viviente, sino en Ia 

medida en que se conciba tambien en su relaciOn con la letra y el significante, soporte de Ia 

existencia simbolica e imaginaria del ser hablante. En este sentido, se trata de pensar sobre Ia 

situacion del sujeto de Ia experiencia en torno a un mundo atravesado por una variedad de 

discursos sobre Ia que se estructura el Ilamado lazo social. Ya sea el discurso del amo, de Ia 

universidad, de la supuesta autonomia, del capitalismo enajenante. Es necesario, urgente diria, 
mantener una posicion que permita al sujeto dar un paso en la via de la 4tica, que lo implica en 

Ia responsabilidad de su deseo, y que le abre la posibilidad de no pasar por Ia vida estando 

solamente al servicio de otros, como un esclavo lo hace cuando se dirige a su amo. El 

psicoanalisis posibilita un discurso donde el sujeto rectifica esa posicion y se hace poco a poco 

agente responsable de su deseo y del lazo social, pero tambien de hacerse causa del deseo para 

otros. La memoria abordada desde el psicoan6lisis, Ia narracion a traves del testimonio y luego 

convertido en texto, permite abordar Ia actualidad de los discursos, a partir de los cuales el 
sujeto se instala en el lazo con el otro desde el espacio de la inconsciente, es tambien una 

mirada sobre los efectos de la epoca moderna de las formas de goce y malestar que conlleva 

para el sujeto Ia experiencia en torno a una tradicion que dista mucho de ser letra muerta. 

• 

• 
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Los instrumentos Metodologicos 

La mirada etnografica 

El abordaje del campo supone un verdadero reto para todo investigador, en el se juegan las 
supuestas certezas, se reafirman o desmoronan segun el caso, por ello es de crucial importancia 
el enfoque, el lugar desde donde se esta interrogando. La etnograffa es uno de tantos caminos, 
tambien es conocida como investigacion etnografica. Constituye un metodo de investigacion Ca 

en la identificaciOn, analisis y solucion de multiples problemas en Ia investigacion de los 
distintos fenomenos sociales. Este metodo cambia Ia concepcion positivista e incorpora el 
analisis de aspectos dados por los comportamientos de los individuos, de sus relaciones sociales 

y de las interacciones con el contexto en que se desarrollan. 

La etnograffa es una metodologia cuya tecnica principal es la observacion participante, 

un termino que se deriva de Ia antropologia, puede considerarse tambien como un metodo de 

trabajo de esta, se traduce etimologicamente como estudio de las etnias, y significa el analisis 

del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observacion de lo que Ia gente 

hace , como se comportan y conio interactUan entre si para describir sus creencias, valores 

motivaciones, perspectivas y como estos pueden variar en diferentes momentos y 

circunstancias, podriamos decir que la etnograffa describe las multiples formas de vida de los 

seres humanos. 

El acercamiento al campo 	significa para mi una experiencia nueva en el sentido 
academic°, es tambien un reto que solo se puede enfrentar con la utilizacion de las tecnicas 

adecuadas de "preguntar." Por este motivo la entrevista es el dispositivo de intervencion, pero 

con una variacion que realice; a traves de las conversaciones, las cuales son mas flexibles 

porque, me permiten mayor interaccion con el entrevistado, esto desde lo cotidiano de su vida. 

Tanto los musicos como la comunidad a traves del relato comparten su experiencia, sus 

anhelos individuales y de grupo, sus mitos, leyendas, el rol que desempena cada ciudadano en 

la comunidad, 	sin olvidar claro, los objetivos de Ia investigacion. La nocion misma de 
dispositivo no termina por convencerme en el sentido de aparato vigilante de las instituciones 

hacia todas las actividades de la sociedad; en el caso de la investigacion propuesta eI dispositivo 

se convierte en Ia herramienta que se ocupa en las consideraciones de echar mano de lo que 

esta cerca y no tanto de disponer a ultranza porque de lo contrario se convertirla en un 

dispositivo mas de control social; esto iria en contra del esfuerzo de esta investigacion por 

coadyuvar en el reforzamiento de las tradiciones culturales en Ia Sierra de Juarez. De antemano 

el destino de la investigacion se juega en la intervencion-accion. 

De esta manera Ia intervencion en campo es considerada como elemento clave para Ia 

recomposicion misma de Ia estructura de la investigacion en cuesticin, por ello Ia preocupacion 
de elegir los metodos menos invasivos y simbOlicamente violentos al momento de arribar al 

campo. Para ello busco abrevar de las distintas visiones sobre la intervencion de investigadores, 
en las distintas veredas de la subjetividad recorridas, en lo que Silvia Radosh apunta que:"la 

subjetividad... es una manera de leer Ia realidad, una manera de construirla, dependiendo del 
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contexto socio-politico-economico."4°  En este caso es importante tomar en cuenta estas 

consideraciones porque estos tres aspectos antes mencionados cobran un significado al 

momento de intervenir en campo, porque se trata de comunidades agricolas 

fundamentalmente y sus tiempos de labranza son mis tiempos tambien. Desde lo politico por 
supuesto que en la comunidad se mueven varias tendencias, cual permite la orientaciOn de Ia 

vida comunitaria y por ende desemboca en Ia hospitalidad o en la hostilidad siempre vigilante, 

de los ciudadanos, disimulada claro, pero se sienten las miradas de reojo bajo los gastados 
sombreros de palma y a uno se le recuerda asi la condicion de visitante. 

Por otro lado en el mismo articulo Ia investigadora cita tambien el trabajo de la maestra 

Lidia Fernandez: "la subjetividad: opaco objeto de conocimiento", donde hay una propuesta 

metodologica clara sobre el quehacer de los investigadores de las ciencias sociales. "...nuestro 
objeto de estudio sera siempre un objeto situado, que contempla un desde donde (en que lugar 

y que momento historico); desde quien (donde trabajamos Ia implicacion); y para quien"41  me 

parece una buena reflexion al momento no solo del trabajo de rastreo bibliografico, sino 

tambien en el diselio de la investigacion misma, Ia cual incluye inexorablemente el campo de 

intervencion. Asi la pregunta de investigacion en mi caso, tenia que ver con Ia problematica de 

la desaparicion de Ia musica de viento en las comunidades de la Sierra de Juarez, por supuesto 

que existe una profunda implicacion de mi parte lo cual obliga a situar mis reflexiones desde un 
lugar. Una vez aclarada mi implicacion los objetivos se tornaron mas claros, es decir Ia pregunta 

de investigacion me esta acompanando, es una especie de faro en las noches de incertidumbre 
teOrica y a Ia vez una extrafia piel que me cubre de las seducciones teoricas que Ilevarian a Ia 

investigacion por terrenos resbaladizos y al mismo tiempo filtra nociones que no solo aclara Ia 

marcha sino tambien la permea de fragancias que aligeran el paso. 

De las reflexiones anteriores y siendo congruente con ellas, en el sentido teorico, el 

psicoanalisis esta refrendando su importancia por ejemplo; al momento del acto discursivo 

desde Ia consideracion de lazo social. Freud explica la constituci6n de las formaciones colectivas 

a partir de lazos libidinales, sostenidos en Ia necesidad que tienen los hombres de vincularse a 

sus semejantes para paliar el desamparo de su existencia. Habla de lazos horizontales y 

verticales que conjuntamente mantiene unida a Ia masa entre si y en relacion al Her; son sus 
famosas obras de Psicologia de las Masas y Anolisis del Yo y el Malestar en la Cultura. La 

novedad introducida por Lacan consiste en asentar estos lazos sobre bases discursivas, esto es 
consistente con las tesis centrales de su obra en cuanto a pensar la constitucion subjetiva en 

dependencia estructural del lenguaje. Cito una definicion de discurso, enunciada por Lacan en 

1972, el saber del psicoanalista:"esta especie de estructura que designo con el termino discurso, 

es decir aquello por lo cual, el puro y simple efecto del lenguaje, se precipita el lazo social... el 

modo por el que un discurso se ordena de modo tal que precipita un lazo social comporta 
inversamente que todo lo que se articula ahi se ordena por sus efectos..."42  la nociOn de discurso 

como lazo social, introducida por Lacan, permite re- interrogar el malestar en la cultura 
freudiano a la luz de las condiciones actuales del lazo signadas por el avance de Ia tecno ciencia. 

40  Se trata de un articulo de Silvia Radosh, que aparecen Ia revista Trams 14-15, titulado tras las huellas de la 
subjetividad, es un serie de comentarios que la investigadora realiza sobre los distintos articulos que estan incluidos 
en Ia publicacion del libro. En especial el articulo de Isabel Jaidar " por los senderos de la subjetividad" 
41  Op. Cit. 
42  J. Lacan, El Seminario 7, La Etica del psicoanalisis,_Ediciones PaidOs, Buenos Aires 2000, Pag. 45. 
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La Historia Oral como fuente historica 

Al momento de buscar un soporte metodologico, que me permitiera dialogar con el campo de 

estudio, pense en que Ia Historia Oral seria de gran ayuda en esta tarea, ya que buscaba una 

metodologia que me permitiera construir las fuentes, para el estudio de como los musicos y Ia 
comunidad son afectados por los diferentes procesos historicos de su tiempo. Para la 

investigadora del Institute Mora, Ma. Del Carmen Collado, 

"La historia oral construye estos testimonios, mediante la tecnica de la entrevista... es una 
actividad que va del entrevistador al entrevistado. Es decir, el investigador es quien 
pregunta, quien pone un determinado orden, quien conduce el discurso hacia sus areas de 
interes y hace hincapie en determinados aspectos, pero el entrevistado, al elaborar su 
discurso oral, aporta nuevos elementos percepciones, acentda aspectos distintos... La 
historia oral no s un mero rescate que implica una accion unilateral del investigador hacia el 
materia, sino una creacion, puesto que en la elaboracion del discurso oral, se articulan 
entrevistador/entrevistado y producen el testimonio."43  

La produccion del testimonio oral, cumple con uno de los objetivos de Ia investigacion; 
la creacion de archivos que registren la experiencia de los sujetos entrevistados y que 

investigadores o interesados en el tema, puedan acudir a estos materiales que son fuentes 
hist6ricas de primera mano. La forma en que funciona el recuerdo durante las entrevistas, se 

articula directamente con la memoria en el psicoanalisis; lo que se recuerda, lo que se olvida, 

adernas de Ia profunda implicacion del inconsciente en este proceso. El registro de los 

recuerdos de los protagonistas, ayuda a los estudiosos de la historia oral a asomarse al mundo 

real de la experiencia humana en el pasado, que retorna como reprimido o como recuerdo e 

intenta siempre comunicar algo, pero tambien podriamos decir que le recuerda algo sobre su 
futuro, o sobre, Ia incertidumbre que lo habita, sobre la Ilegada de la muerte, como potencia 

silenciadora de la continuidad en el tiempo de las tradiciones. Asi Ia memoria no es solo un 

evento o un suceso ocurrido como resultante del recorrido de Ia informacion nerviosa y su 

interpretaciOn por zonas especializadas del cerebro, sino tambien un acontecimiento que tiene 

valor de sentido y de sinsentido para el ser hablante y que en el oscilar de la presencia y la 
ausencia de sus recuerdos, le permite mantener siempre viva, una pregunta por el saber que le 

atafie, saber sobre Ia vida y Ia muerte; parafraseando a Lacan podria decir; sobre la 

insatisfacci6n y el deseo, sobre la angustia y el goce sobre si y su relacion con el otro. 

43 Maria del Carme Collado Herrera, LQue es la historia Oral?, en La Historia con MicrOfono. Instituto Mora, 
pag13. 
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Al respecto, S.Lief Adleson, Mario Camarena e Hilda Ipaguirre" escriben; 

Los recuerdos orales abren al historiador un panorama para la cornprension de la 
subjetividad de la experiencia humona, adernos de contribuir a Ilenar lagunas de 
information factica, de agregar puntos de vista adicional, es acerca de los sucesos pasados, 
de conocer elementos de la vida diaria no bien documentados por otras fuentes y facilitar el 
acercamiento a las esferas de los mitos y tradiciones orales populares, que son parte del 
tejido invisible de la identification colectiva..." 45  

Para ser mas claros, necesitamos algo mas, que el testimonio directo de los protagonistas 
de la historia narrada, me refiero a la Tradition Oral. 

La forma en que Ia tradition oral ayuda a esta investigacion, como parte de Ia metodologia 

reside en que los entrevistados recurren frecuentemente durante la narration, a relatos 
transmitidos de generation en generation por ello, 	las tradiciones orales son relatos 

transmitidos de boca en boca a futuras generaciones y las historian orales son testimonios, 

ambas son parte importantes para integrar la memoria. Para Jose Carlos Sa be Born Meihy46: 

... La tradition oral es una tercera variante de la Historia Oral. Mientras la Historia Oral de Vida y La 
Historia Oral TemOtica tratan de cuestiones sincronicas al momento vivencial del entrevistado. La 
Tradition Oral, por interesarle las transmisiones de lo arcaico, percibe al individuo como un vehiculo de 
transmision, de mitos y tradiciones antiguas...47  

La investigacion trata no solo con la tradition oral, sino tambien con la memoria 
colectiva, donde los autores son de "adentro" los que narran y que actuan como protagonistas 

de una tradition que lucha por sobrevivir, de ah1 la importancia del testimonio directo de sus 

actores, los musicos y Ia comunidad marchan juntos relatando sus experiencias, y a la vez 

evidenciando los conflictos que aparecen en esta iteration cotidiana. 

Es paradojico el hecho de transformar los relatos propios de un contexto oral al imperio de la 
escritura, esto ya supone un cambio drastic° en la forma de transmision de las tradiciones y 

como investigador se debe estar al tanto de este riesgo social. Por otro lado es tambien de 
importancia Ia consideration de Ia estructura del relato, la intencionalidad, el contexto y si el 
relato obedece a los intereses de un grupo "nosotros" o un "ellos". De esta manera la historia 
siempre se escribe desde el presente. 

44  S.Lief Adleson, Mario Camarena, son investigadores de la Direction de Estudios Historicos, INAH. Hilda Ipaguirre 
es investigadora de La Escuela Nacional de Antropologia e Historia, ENAH. 

45  S. Lief Adleson, Mario Camarena e Hilda Ipaguirre,  Historia Social y Testimonios orales, Daa. 70 
46 

Jose Carlos Sebe Born Meihy: es profesor de historia, profesor de la Universidad de Sao Paulo, director del 

Centro de Estudios de Historia Oral (NEHO). Sus areas de especializacien son la historia moderna y contemporanea, 

la historia de Brasil, la teoria y la filosofia de la historia, la historia de Estados Unidos. En los ultimos anos, ha ido en 

aumento en la arena internacional con su investigacion de la historia oral, con proyectos en curso en Angola y 

Suclafrica Entre sus obras destacan: Manual de historia oral, Voces Marcha por la Tierra, Guerra Civil espatiola la 
vida 
y muerte de Carolina Maria de Jestis, La rebelion de la vacuna, la esquina de la muerte kaiowa. 

47  Jose Carlos Sebe Born Meihy, Definiendo la Historia Oral, en Historias # 30, ano 1993, INAH, Mexico, pag. 10 
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Estos rasgos especificos aun no son reconocidos plenamente en los distintos campos de 

estudio de las Ciencias Sociales y aunque los modernos estudios etnologicos, plantean Ia 

necesidad de crear archivos ahi donde no existen los documentos historicos, que validen las 

historias narradas. En este sentido muchas comunidades dentro del territorio mexicano aun no 

tienen acceso a Ia escritura, por lo cual me parece importante realizar esta tarea en el marco de 
desarrollo de la musica de viento como experiencia colectiva. Este claro que la tradicion oral 
sera tomada entonces como fuente historica de primera mono. Cabe la aclaracion sobre el 
metodo utilizado en esta tarea, el primero trata de las caracteristicas principales de la tradicion, 
su transmision verbal y de Ia relacion existente entre cada testimonio y la tradicion misma. Las 

caracteristicas, Ia forma y el sentido del testimonio, pueden ayudar a comprenderlo. La forma 
mas adecuada para acercarse a ellos es Ia entrevista. La tradici6n oral con respecto la musica de 

viento encierra otro cumulo de tradiciones, unas con otras dan forma al tejido cultural y sin 

duda Ia musica es el "Kula" esa forma de intercambio de mercanclas que Malinowski narra en 
Los Argonautas del Pacifico Sur, y que le sirvio de punto de entrada a una comunidad de dificil 

acceso a las miradas foraneas. E. Bernhein, distingue en la tradicion oral las siguientes clases de 

fuentes: "relato, saga, anecdota, proverbio y canto historico",48  establece una distincion entre el 

relato: como un testimonio directo auditivo-ocular y las demas fuentes que son testimonios 

indirectos o referidos. Pero la musica de viento se convierte en un testimonio colectivo y esta 
colectividad le da un caracter propio que es conservada por un grupo de personas y cuya 

reproduccion este sometida a control public°. Uno de los elementos que componen 

socialmente a una comunidad es sin duda el mito, mismo que en capitulos siguientes sera 
abordado con mayor amplitud. Es de importancia tal en Ia tradicion oral, que es a traves de ella 

como se evoca el origen mismo de Ia comunidad; en el caso de la musica de viento este origen 
se desconoce y solo a traves de Ia consulta de las cronicas evangelizadoras convertidas en 
archivos historicos, nos podemos dar cuenta de la procedencia de esta practica cultural. No asi 

los mitos de o rigen con respecto a la fundaciOn del pueblo, mismo que ester, plasmados en las 
entrevistas, este mito de origen es bicefalo, por un lado estan las practicas ancestrales de los 

naturales en torno a las deidades que habitan los cerros cercanos y a los cuales se les realizan 

ofrendas, ya sea para curar un mal del monte provocado por un espiritu maligno como los 

chaneques o para pedir por las Iluvias. Por el otro lado, este la conquista religiosa Ilevada a cabo 

por los conquistadores esparioles, quienes primero transforman las antiguas ciudades nativas, 

para luego lanzarse sobre las comunidades serranas, fundando poblados a modo; existen los 

vestigios de esta afirmacion. El caso de la comunidad de Santiago Yagallo la iglesia es el claro 

ejemplo de ello, fue edificada alrededor del alio 1700, con tecnicas de construccion propias del 
barroco espariol, por alguna razon una de las copulas no fue terminada, quizas porque hallaron 

mas propicia la comunidad de Talea de Castro ubicada a unos 30 kilornetros y cuya iglesia 

muestra dimensiones superiores a la de Yagallo. La practica musical en esta comunidad gira en 
torno a la festividad del santo patrono, Santiago Apostol y es en ella donde la comunidad se 

regocija ante sus musicos y su habilidad con los instrumentos. La tradicion musical es 
transmitida de manera cuidadosa, a traves de escoletas.49  

48 
E.Berhein Lehrbuch, Introduccion al estudio de la historia, Labor, Barcelona 1937. P 123. 

49  Una Escoleta, es una especie de escuela de musica en las comunidades, es en ella donde se instruye a los nuevos 
musicos y tambien donde se practican las nuevas notas, algunas de compositores de Ia misma comunidad. 

a 
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La forma en que se transmite Ia tradicion musical estan encerradas como ya se explica 

en Ia historia oral que construye a las etnias en los senderos de lo singular y lo colectivo, en los 

vinculos intersubjetivos con otras culturas; esto confluye en el actual torrente de variaciones 

dialectales, en una zona tan pequefia como la Sierra de Juarez, a Ia vez tan prolifica en sus 

manifestaciones culturales da pie a considerar el papel de la historia y la grafia. La escritura del 

otro me parece un acto de canibalismo en el sentido de la memoria, de la reconstrucciOn, donde 

Ia interpretacion etnografica repta insistentemente en esta laderas y despefiaderos colmados 

de olvido. 

El Estado mexicano insiste en sus politicas de olvido y a lo mucho invita al turismo nacional 

e internacional a visitar las comunidades como verdaderos objetos antropologicos, hasta ha 

Ilegado al descaro de Ilamar a algunos poblados como magicos, es una politica que desde Ia 

logica gubernamental de progreso y a traves de la Secretaria de Turismo ha dado este 

nombramiento a una serie de pueblos a lo largo y ancho del pals. Para lograrlo han programado 

partidas de ayuda economica para el mantenimiento de los espacios de mayor atraccion para 

los turistas, ademis de apoyo para facilitar la industria hotelera. Aqui uno de los 

promocionales: 

" El Programa Pueblos Magicos, desarrollado por la Secretaria de Turismo en colaboracion con 
diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a 
revalorar a un conjunto de poblaciones del pais que siempre han estado en el imaginario 
colectivo de la nacion en su conjunto y que representan alternativas frescos y diferentes para 
los visitantes nacionales y extranjeros. Mos que un rescate, es un reconocimiento a quienes 
habitan esos hermosos lugares de la geografia mexicana y han sabido guardar para todos, la 
riqueza cultural e historica que encierran."5°  

Es en este contexto de insistencia institucional y de negacion al olvido por parte de las 

comunidades que el psicologo social se inserta en el estudio del entramado de las 

construcciones subjetivas, su vinculacion con los procesos sociales, las redes simbolicas y los 

significados propios de cada lugar. El psicologo social como investigador, se ve en Ia necesidad 

de historizar, desmontando a veces procesos que, constituyen nuestra herencia cultural que 

dan cuenta de nuestra lengua madre. 

En las cronicas franciscanas de evangelizacion, se hace mencion de la capacidad artistica 

de los naturales; en el caso de Ia musica en mas de una °cask:in es alabada, no solo en Ia 

capacidad de ejecutar intrincadas lecturas musicales sino tambien Ia fabricacion de 

instrumentos. Esta capacidad esta demostrada en la actualidad, sobre todo en las sierras 

oaxaquefias, pletoricas de pobreza y olvido economic° por parte de los sucesivos gobiernos, 

mas la riqueza cultural de la mUsica abreva de ese desden; se convierte en aliciente que hace 

olvidar las duras jornadas de labranza en las laderas donde todavia se siembra con coas, un 

instrumento mesoamericano, se siembra el maiz, frijol criollo, la cafia de aztkar indispensable 

para Ia elaboraciOn de panela, el tepache y por supuesto el mezcal. Estos elementos acompalian 

inexorablemente al music° en la ida al jornal, en su regreso en las tardes a la escoleta, donde 

los musicos se dan cita a diario para ensayar lo sabido y enseriar a las nuevas generaciones de 

musicos. 

5°  Fuente: pueblos magicos, portal que pertenece a una empresa de turismo, avalada por La Secretaria de Turismo 
(SECTUR) 
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Durante una visita que realice a Santiago Yagallo en 1998, descansaba en una banquita 

de madera fuera de una tiendita, tomaba un refresco, en ese momento los musicos comenzaron 

a ensayar, me embebi en los sonidos, en las meloclias entrecortadas por la correccion del jefe de 

la escoleta, una y otra vez los sonidos se enfilaban con mayor precision hasta Ilegar a completar 

las meloclias. 

Las modalidades de entrevista: Las conversaciones 

Durante el trabajo de campo, surgio la modalidad de entrevista informal, a manera de 
conversacion, razor) por la cual decidi incluirla como una forma de abordaje en el campo de 
estudio, tambien como parte de Ia metodologia de intervencion. Cabe sefialar que durante el 
ejercicio de las platicas surgio la posibilidad de Ia devoluciOn del escrito, mediante el recurso del 

cuento; a peticion de algunos ciudadanos de la comunidad51. La platica informal me permitio 
abordar temas de mayor delicadeza, que no podrian convocarse en la entrevista individual y 

grupal, porque se necesita de un ambiente de entrevista muy particular, donde la confianza y Ia 

afinidad se juegan constantemente. La palabra no es gratuita, lo viejos tambien me pedian a 
cambio la narraci6n de costumbres de otras regiones, hasta parecia aquello un trueque de 

historias, de testimonios orales, ademas tendria la oportunidad de escuchar de viva voz los 

testimonios de los viejos, la forma en que se diferencia el tiempo de la historia y el tiempo de 
la memoria que insiste, que se encapricha, en lo circular y en lo atemporal. Durante Ia 

transcripcion de otras entrevistas cal en Ia cuenta de que ya habia estado practicando esta 

modalidad sin darme cuenta, de ahi el valor de la modalidad de entrevista informal a manera de 

platica. 

La entrevista grupal e individual 

Me parece importante comentar que esta investigacion no esta apegada a los canones 

del trabajo grupal, esto por Ia exigencia del contexto comunitario, donde no podemos 
establecer un encuadre, como en los grupos de reflexion por ejemplo; es complicado establecer 

mas de dos sesiones de trabajo con los campesinos, sus ocupaciones, los ensayos son 

interrumpidos por mi presencia en su escoleta. De ah1 que el dispositivo siempre busco 
flexibilidad y prudencia durante el abordaje de los temas, a traves de una gula de entrevista que 

sirvio como referente. La importancia de las formas de recabar datos es vital en una comunidad 

como Santiago Yagallo, por eso la utilizacion de Ia entrevista en las modalidades individual y 
grupal cobra cada una de ellas su lugar e importancia al momento de arribar a campo. La 
investigacion con musicos remite necesariamente a dar importancia capital "al estar juntos," los 

encuentros y desencuentros de la acci6n grupal como musicos. La convivencia cotidiana 

permitira a la tradicion continuar en Ia institucionalizacion incesante; pero no puedo ignorar la 

accion individual. 

En este sentido la entrevista grupal e individual se convierte en herramienta importante. 
Estoy considerando que la banda de viento es un grupo consolidado, es por eso que al intentar 

51 Ver platicas con el viejo Eusebio, en anexos. 
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alguna dinamica de intervencion, estoy considerando tambien la cuestion del proceso grupal. 

Como punto de inicio citaremos el encuadre, Margarita Baz escribe al respecto: 
"...EI encuadre es algo mss cualitativamente hablando, que Ia enunciacion del lugar, 
horario, duracion de cada reunion, numero de reuniones, fechas tarea del grupo, funciOn 
del coordinador y forma de trabajo... una tarea central del encuadre es la tarea propuesta, 
lo que lo ha convocado a este espacio. La terea es Ia nociOn clave de la que se parte para 
hacer una lectura del proceso grupal. En efecto se toma a Ia tarea como eje de observacion 

de un proceso de grupo..."' En la entrevista ser6n tomados en cuenta, los aspectos 

propios del lugar que hagan posible Ia tarea, dadas las caracteristicas de Ia 

comunidad. 
Es necesario indicar que la entrevista es el instrumento fundamental para Ia 

investigacion propuesta, en tanto es parte fundamental los procedimientos del trabajo de 

campo de Ia psicologia social. Para Jose Bleger: "...en cuanto tecnica, tiene sus propios 

procedimientos o reglas empiricas con los cuales no solo se amplia y se verifica el conocimiento 

cientifico, sino que al mismo tiempo se lo aplica."53  La palabra consignada es tecnica, de ah1 Ia 

importancia que tiene como herramienta de trabajo para el investigador. La entrevista como 

instrumento fundamental puede ser de dos tipos: abierta; donde el entrevistador tiene Ia 

entera libertad para preguntar y re direccionar el curso de Ia misma en el caso de que el 

entrevistado salga del tema. Podemos decir que este tipo de entrevista es flexible. La entrevista 

cerrada, las preguntas ya estan previstas y el entrevistado no tiene margen de argumentar 

porque en realidad es un cuestionario estandarizado. En la investigaciOn citada por supuesto 

que tomaremos a Ia entrevista abierta como Ia forma de sondeo amplio y profundo de los 

temas que deseamos conocer del otro, mismo que marco el ritmo de Ia misma. De acuerdo al 

diserio de Ia investigacion se realizaron entrevistas individuales y grupales. 

Bleger estima que: "la realidad es que en todos los casos, la entrevista es siempre un 

fenomeno grupal, ya que aun con la participacion de un solo entrevistado, su relacion con el 

entrevistador debe ser considerada en funcion de la psicologia y la dinamica grupal." 54Es 

pertinente aclarar que, esta es Ia diferencia fundamental con la antropologia, al aplicar esta 

misma tecnica de recabar datos. Para Ia psicologia social no es solo levantar datos, del 

"informante" adjetivo que en lo personal nunca me ha gustado, porque desde mi punto de 

vista, denosta al sujeto que es portador de un saber. Por otro lado Ia entrevista individual ya 

supone Ia escucha de Ia palabra de los grupos, sujetos, lugares que habitan al entrevistado y en 

consecuencia se espera una contratransferencia inexorable. 
El acercamiento al campo dentro del marco de esta investigacion, requiere de Ia 

definicion del objeto de estudio; la musica de viento, el musico darn cuenta a traves de Ia 

enunciacion del relato. Sobre Ia trayectoria de cada MC/SiC0 de la banda, Ia relacion intima con el 
instrumento, Ia forma particular de concebirse dentro de la comunidad, sus expectativas 

particulares y ZCual es su experiencia dentro de Ia colectividad, que le evoca Ia musica, que 

siente cuando toca?, estas preguntas por supuesto formaron parte de las gufas de entrevistas. 

52 Margarita Baz, Intervencion Grupal e Investigacion UAM-X, Mexico 2009, pag. 40-41. 
53  Jose Bleger, La Entrevista Psicologica, departamento de psicologia de Ia Universidad de Buenos Aires, 1964, pag. 
1 
54  i dem. Pag.2 
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Capitulo III La musica 

Breves antecedentes 
La intenciOn de este capitulo es introducir al lector en el use y distincion de la 

terminologia musical, la procedencia, evolucion, descripcion de los instrumentos, el significado 
de Ia musica en las distintas etapas de su desarrollo, haciendo hincapie en aquellos remansos 

historicos donde la musica se recrea y por supuesto Ia ubicacion del momento historic° donde 
se ubica el objeto de investigaciOn. Los origenes de Ia musica se remontan hasta el hombre 

primitivo, donde el movimiento y el sonido semejaban el rito de vida y muerte. "Danza y canto 

se funden como simbolos de la vida, quietud y silencio como simbolos de muerte"55. De esta 

manera el hombre primitivo encontraba en Ia musica su propia voz, a traves del tiempo Ia 

acompario de utensilios como: huesos, calias, troncos, conchas para producir nuevos sonidos. 

Podemos proponer una breve clasificacion de los instrumentos musicales primitivos 

o Autafonos: aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que estan 

construidos. 
o Membrandfonos: serie de instrumentos mas sencillos construidos por el hombre; tambores, 

hechos con una membrana tirante, sobre nuez de coco, un recipiente cualquiera y verdadera 

caja de resonancia. 

o Corddfonos: de cuerda, el arpa. 

o Aerofobos: el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire, uno de los 

primeros instrumentos; la flauta al principio construida en hueso con orificios. 

Hay constancia de que hace unos 50 siglos, en Sumeria ya contaban con instrumentos de 

percusion y cuerdas (liras y arpas). En Egipto el sonido de la voz era considerada como el 

instrumento mas poderoso para Ilegar a las fuerzas del mundo invisible. Hacia el siglo VI a.C. en 
Mesopotamia, es probable que ya conocieran las relaciones numericas entre longitudes de 

cuerdas. Estas proporciones, 1:1 (unisono), 1:2 (octava), 2:3 (quinta), y 3:4 (cuarta), y sus 
implicaciones armonicas fueron estudiadas por Pitagoras (siglo IV, a.C.) y Ilevadas a Grecia, 
desde donde se extenders la teoria musical por Europa. 

El termino musica proviene del griego "musike" (moDootimousai), aludia a un grupo de 

personajes miticos femeninos, que inspiraban a los artistas. Las musas tenian Ia mision de 

entretener a los dioses bajo la direccion de Apolo, quien era el jefe de las musas, el, las dill& 

para que entretuvieran a los dioses en las artes, las ciencias en los juegos griegos y en las 

comidas. 

El fermento extraordinario que hallamos en el pensamiento musical de Ia antigua Grecia, 

permea las actuates practicas musicales de occidente. A traves de Nietzsche quien eligio a los 

dioses griegos Dionisos y Apolo para representar lo que vela como los dos impulsos centrales de 

Ia cultura griega. Apolo, presidiendo serenamente a las Musas en el Parnaso, simboliza todo lo 

que en la vida y el arte griego es ordenado, moderado proporcionado, racional, comprensible, 

instintivo, emocional; es decir todo lo que tiende a sumergir a la personalidad individual en un 

55  O.S. Bareilesiniciacion Musical, Madrid, Anagrama 1993, pp. 223. 
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todo mayor. El pensamiento musical griego se referia a una variedad de temas importantes: los 

efectos de Ia musica sobre el alma y el cuerpo, las fuentes de la creatividad artistica, Ia forma de 

juzgar adecuadamente a Ia musica, el valor de la musica para promover la buena ciudadania. En 

Ia cultura musical griega Ia estetica inclufa el concepto de armonia, Platen, Aristoteles y otros 

filosofos tuvieron mucho para decir sobre la musica. Asi la musica quedo establecida en tres 

divisiones principales: armOnica (altura), ritmica y metrica. Como ya se explico al principio Ia 

palabra Musike se explica como un derivado del termino colectivo para las musas, las nueve 

hijas de Zeus y Mnemosyne (memoria) que eran consideradas dadoras de Ia inspiracion y 

patronas de las distintas artes. CaRope (hermosa voz) es la musica de Ia poesia epica y se le 

representa con una tablilla y un punzon, Clio (celebrar) es la musa de la historia y se le retrata 

con un bail de libros, Erato (encantadora) es Ia musa de la poesia elegiaca y su instrumento es 

Ia Lira, Euterpe (deleite) Ia musa de Ia poesia lirica y Ia candor), Ileva una flauta, Melpomene 

(coro) es Ia musa de Ia tragedia y se Ie muestra con una mascara tragica, Polimnia (muchas 

canciones) Ia musa de Ia poesia sagrada, no tiene simbolos especiales, Terpsicore ( el encanto 

de la danza) es Ia musa del canto coral y Ia danza y como Erato, Ileva una lira, Talia (festividad), 

musa de Ia comedia, usa una mascara comica, y Urania (celestial) musa de la astronomia, se le 

muestra con una vara y un globo. 

Es evidente que Ia musica considerada como el arte de las musas es muy valiosa para los 

griegos y desconfiable a Ia vez; valioso por su capacidad de despertar, complacer y regular el 

alma y de producir buenas cualidades entre sus oyentes, pero a Ia vez se desconfiaba de ella 

por su capacidad de sobrestimular, drogar, distraer y Ilevar a excesos en Ia conducta. Algo 

curioso que ocurria en la antigua Grecia es que el Mt.isico aficionado se le tenia en mayor estima 

que al profesional, en Ia actualidad esto no ha cambiado y es parte de los placeres sociales en 

torno a Ia practica de Ia musica. 

La musica en Ia Edad Media 

Por Edad Media se suele entender a este largo periodo que va de la caida del imperio 

romano hasta el siglo XV, un espiritu racionalista, que empieza a manifestarse desde el 

renacimiento, no pienso en este largo espacio de nueve siglos una epoca oscura, una suerte de 

larguisimo parentesis en el cual la historia se habia detenido. En el Nombre de Ia Rosa, novela 

de Humberto Eco, podemos atisbar los intensos movimientos filosoficos, en las abadias de las 

distintas ordenes de Ia iglesia catolica. Los debates entre las ideas platonicas que San Agustin 

utilize) en Ia fundacion de Ia iglesia y que siglos despues fue puesta en tela de juicio al momento 

en que Santo Tomas refunda la iglesia gracias a los textos aristotelicos. Asi que esta epoca de Ia 

historia no tiene nada de obscura. En la musica, este periodo tiene gran importancia porque 

surgen los cantos gregorianos y ambrosianos, punto de partida de lo que seran los juglares y 

trovadores. Este corte arbitrario, mal trazado en Ia trayectoria de la historia es naturalmente 

falso. Aunque persiste esta idea de una epoca infecunda y retrasada. Este es el motivo de 

incluirla en este breve recorrido que nos remite a la precedencia de la musica de viento. 

Este periodo lo dividimos en: 

o Periodo patristic° (hasta el alio 840, padres de la iglesia intervienen en la iniciacion del canto 
cristiano) 

o En el Romantic° (alio 840 hasta Ia primera mitad del siglo XII) 
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o El gatico: 1250 a fin de Ia edad media 1453- fines del siglo XV, en esta etapa la historia de la 

musica, se encuentra intimamente ligada a Ia forma en que se desarrollo la liturgia cristiana ya 

que se consideraba a la musica, el vehiculo por medio el cual los sacerdotes elevaban Ia palabra 

a Dios. 

o Musica profana: los personajes dedicados a esta musica fueron los juglares; musicos 
ambulantes que divertian en fiestas y castillos. Los trovadores, pertenecian a la nobleza y eran 

musicos y poetas que inventaban rimas y ritmos. Por ultimo los ministeriles o ministriles; 

verdaderos productores musicales, administraban musica y formaban corporaciones o gremios 

dedicados a brindar espectaculos musicales. 

o Musica Gregoriana: La iglesia catOlica tuvo su propio lenguaje musical, nacido de los cuatro 

dialectos musicales que se impusieron: el milanes, el galiciano, el mozarabe y el romano. Pero 

sin duda el que se impuso fue el romano. El canto gregoriano56se difundio a toda Ia cristiandad 

casi dos siglos despues del IV y marco un trascendente camino para Ia humanidad. Polifonia: es 

la posibilidad de acompafiar una melodia con otra que mantenga su independencia, estas 

totalmente diferenciadas se convierten luego en tres, cuatro y mas melodias. En realidad Ia 

musica polifonica tuvo su origen en el canto gregoriano, o sea que el tema de un canto liturgico 

se tomaba como base superponiendose otro nuevo. 

La notacion musical. 

La notacion musical ha evolucionado a traves del tiempo, al igual que la escritura ha 

encontrado las formas mas idoneas para universalizar su lectura a traves de signos y codigos. Se 

sabe que los compositores utilizaban neumas57  eran colocados sobre el texto de himnos 

religiosos y el director del coro los interpretaba por medio de sus manos (queironimia), 

serialando los ascensos y descensos de los sonidos a los cantos que entonaban de memoria. Los 

monjes refiriendose a las neumas, decian que no son mas que simples auxiliares de la memoria 

ya que Ia musica no es retenida por la mente del hombre, ello si se pierde, desde el momento 

en que no puede ser escrito. La musica tambien tuvo que acercarse a la iglesia como mecenas, 

por ello es que Ia musica sacra entra en auge como los cantos gregorianos. Sin embargo el 

pueblo tambien este deseoso de musica y los juglares verdaderos representantes de Ia musica y 

las artes profanas, cantaban al amor, a los heroes y a las damas, y los trovadores alegran la vida 

en palacio. 

o La meloclia del canto gregoriano asimila tres estilos diferentes; el silabico (cada nota 

representada por una silaba, el neumasico (una misma silaba corresponden 2,3, 4 sonidos 

diferentes, y las secuencias, intercalacion de un texto en las notas del aleluya). 

56  San Gregorio Magno (540-604), recopila himnos eliminando los que tenian origen popular o pagano, dando origen 
a los cantos gregorianos. Asimila tres estilos diferentes; el silabico (cada nota representada por una silaba), el 
neumasico (una misma silaba corresponden 2,3 o 4 sonidos diferentes, y las secuencias (intercalaciOn de u texto en 
las notas de aleluyas) 
57  Las neumas consistian en una especie de estenografia consistente en rayas, acentos, puntos y ganchos, aunque los 
monjes despreciaban estas notaciones porque las consideraban simples auxiliares de la memoria pero se pierde desde 
el momento en que no puede ser escrito. Podriamos decir que son un antecedente del cuaderno pautado y de la 
notaci6n musical y las partituras. 
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Musica y ritual 

En las celebraciones del fuego nuevo en las antiguas civilizaciones mesoamericanas se 

realizaba este mismo acto de cierre con el toque del caracol en los cuatro puntos cardinales de 

las piramides. En ambas culturas el sonido reverberante cimbra los cimientos de Ia razon porque 

en estos momentos el ayuno y el sonido de los instrumentos sagrados crean visiones 

alucinatorias solo entendidas desde la interioridad de cada sujeto, asi Ia expiacion judia es un 

acto de renovacion espiritual. 

Los huicholes58  tienen una tradicion ritualista que consiste en una peregrinacion 

desde el norte del pals hacia San Luis Potosi, a una zona conocida por ellos como Viracuta (valle 

del peyote), es una practica muy antigua, no se sabe desde cuando se realiza pero en ella los 

huicholes hacen su mitote, con ayunos mas prolongados que El Yom Kipur, la diferencia es que 

en Ia Viracuta se consume El peyote, planta de los dioses, la cual Ileva a los huicholes a estados 

de conciencia acrecentada, donde se canta y se danza. Estos actos tambien son renovadores y 

marcan diferencias en el ritual solo en el metodo, en el fondo tambien comunican con deidades 

cuyos reinos yacen en pianos accesibles solo a traves de un vehiculo propio de cada cultura. 

Quizas Ia musica es el unico lenguaje para comunicarse con esa fantasia de un Dios tan 

poderoso y temido. Tanto el Shofar como el caracol y Ia flauta que tocan los voladores de 

Papantla en los cuatro puntos cardinales, en torno a un eje giratorio, que abre las corolas del 

tiempo en forma de espiral, no son otra cosa que Ia comunicacion misma con lo sobrenatural. 

La musica en las culturas aqui sefialadas, permite vislumbrar el sentido ritual que le 

conferian los diferentes pueblos y esto parece una constante. Los diversos usos de la musica 

tiene que ver con la profundidad de cada rito, por ello los instrumentos utilizados en muchos 

ocasiones cobran un sentido sagrado y solo son tocados por personajes ungidos, asi la musica y 

los instrumentos adquieren una funci6n especifica; por ejemplo la celebracion del dia del 

perclon judio (Yom Kipur) celebracion que ha sobrevivido hasta nuestros dias y es Ilevada a cabo 

por este pueblo en todos los rincones del mundo. Cabe destacar que existen una cantidad 

enorme de mitos en torno a la musica desde los chinos, egipcios, griegos o en las culturas 

mesoamericanas por nombrar solo algunas. En ellas la musica y los instrumentos tienen como 

origen a dioses y semidioses con la excepciOn del judaismo. En la biblia no figuran mitos en 

torno a la musica y solo en breve mencion se atribuye a Ia invencion de los instrumentos 

musicales a Yubal nombre que deriva de Jobel que significa cuerno de carnero o trompeta. 

La funcion de Ia musica en los rituales marca el sentido que cobran los ruidos y sonidos 

en la busqueda de proteccion en sus dioses o en los rituales de curacion, buscaban Ilamar la 

58 
Los Huicholes que de denominan a si mismos, wixarikas o wixAricas (pr. uixaricas), son un grupo mayoritario en 

Tepic y la mayor parte de Nayarit, conocidos en espaflol como huicholes, habitan el oeste central de Mexico en la 
Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit y partes de Durango y Zacatecas. Se 
autodenominan wixarica a la gente en su lengua, a la que Ilaman wixaritari o vaniuki y que en espafiol se conoce 
como huichol o lengua huichola), que pertenece a Ia familia de lenguas uto-aztecas. El etnonimo huichol proviene de 
la adaptaciOn al idioma nahuatl del autOnimo wixarika, debido a que en idioma huichol la a puede llegar a oirse 
como o; r y 1 son alififonos y la pronunciacion de x que era sibilante fue interpretada como africada tz entre los siglos 
siglos XVII y XVIII (dpoca en que pudo ocurrir el prestamo de la palabra), mas la perdida de la silaba -ka, dio como 
resultado huitzol en nahuatl y su castellanizaciOn huichol 
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atencion de las divinidades a traves de estos sonidos quizas la plegaria formulada en voz alts 
tenia este mismo fin. Theodor Reik59  afirma que "...la oraciOn en silencio es un fenomeno mas 

reciente..." En el caso del dia del perdon judio, es el Shofar, instrumento primitivo que aun 
forma parte del judaismo, siendo uno de los instrumentos mas antiguos, esta hecho con el 

cuerno de un carnero, no es exactamente un instrumento que se utilice en acompariamiento 

con otros pero tiene todos los atributos en caso de utilizarlo en las nuevas tendencias musicales 
como Ia musica minimalista. 

El Shofar como instrumento de comunicacion con Dios y por ende sagrado, solo se podia 

tocar en eventos de suma importancia para el pueblo hebreo, por ejemplo en la ceremonia de 

coronacion de un rey, la promulgacion de una ley o la muerte de un rabino importante. En la 
actualidad solo se toca en dos fiestas religiosas; el Rosh Hasna (alio nuevo judio), y el Yom Kipur 
(dia del perdon), ambas celebraciones forman en Ia tradicion judia una unidad Ilamada 

YaminNoraim (dias temibles) marcan el inicio y el fin del tiempo en que Dios juzga el mundo y 
decreta lo que sucedera en el transcurso del nuevo 

Reik destaca la intensa emocion que el sonido del Shofar despierta en quienes lo 

escuchan, y se pregunta Zporque conmueve tanto a quien lo oye? Este instrumento se 
convierte en el vehiculo entre los hombres y Dios. En este punto es importante serialar que el 

toque del Shofar se realiza despues de un largo ayuno como el acto que cierra el Yom Kipur. 

El estudio psicoanalitico de los ritos religiosos es un trabajo de Theodor Reik que fue 

alabado y premiado por la sociedad psicoanalitica de Viena en el que se incluye un estudio 
sobre el Shofar, el libro fue prologado por Freud, quien destaco en el mismo que "el 

psicoanalisis se oriento desde sus inicios hacia la investigacion, al descubrimiento de 
mecanismos de naturaleza encubierta pero de efectos trascendentales."60Para Lacan el Shofar 
es un objeto y que se va a servir de el para substantificar lo que se entiende de la funcion de a 
en este piso61, pues permite revelar la funcion de sustentacion que vincula al deseo con la 

angustia. Destaca, al igual que Reik, el caracter profundamente conmovedor e inquietante de 

los sonidos del Shofar. Asimismo destaca la riqueza del analisis que realiza Reik de algunos 

pasajes biblicos, donde reconstruye una serie de eventos que le permite asegurar que este 

instrumento milenario rememora la caida del judaismo como castigo por el hecho primitivo, 

pero tambien al mismo tiempo, el anuncio de su restauracion y renovacion; rememora pues la 

alianza de Yahve con el pueblo judio. Por Ultimo conviene resaltar lo que el Shofar resulta de 
interes para Lacan, el sonido del Shofar es la voz de Dios. "Este objeto, nos presenta la voz bajo 

una forma ejemplar en la que en cierto modo, ella es potencialmente separable" 	62  

59  Theodor Reik, El ritual, Estudio psicoanalitico de los Ritos Religiosos (1914-1919). ACME, Agalma BB.AA. 
1995. 
60  Sigmund Freud, 1914-1919 (1928), "prefacio", en T. Reik, El ritual, estudio psicoanalitico de los ritos religiosos. 
ACME, Agalma BB.AA. 1995. 
61  El piso se refiere a la posici6n que tiene en el grafo del deseo, en Lacan Escritos I. 
62  J. Lacan, El Seminario 10, La Angustia, Cap. XVIII, Ediciones Paidos 2003, Pag. 264-265. 
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"los indios se convertian mas por la musica que por la predicacion... 

Los vemos venir de partes remotas por oir y trabajar por aprender la musica 
y ellos mismos aprendieron a fabricar sus instrumentos." 

Fray Juan de Zumarraga63  

Musica y conquista, la procedencia de Ia musica de viento. 

Es pertinente abordar el tema de la procedencia de Ia musica de viento, dado que nos 

permite ubicarla en un contexto historic° que explica las profundas razones de su practica en la 
actualidad. Sugiero considerar dos aspectos que pueden dar cuenta del porque esta tradicion 
sigue vigente. La primera es Ia fe catolica, donde los evangelizadores64  supieron identificar las 
formas de penetracion cultural, es en este momento historic° donde surge la practica de 

inclusion de la banda de musica de viento durante Ia celebracion liturgica. La segunda, el gusto 
por la musica y la danza por parte de los pueblos mesoamericanos y en el caso especifico de 

Oaxaca, los zapotecos. Es necesario realizar un recorrido historico- hermeneutic° por algunos 

documentos de epoca, como los escritos de fray Bernardino de Sahagun, Juan de Torquemada, 
Hernan Cortez, Bernal Diaz del Castillo y otros cronistas, asi como los trabajos modernos de 
especialistas en el tema, como Lourdes Turrent. 

La musica de viento organizada en bandas filarmonicas se remonta a la conquista 

espanola, aunque hay que aclarar que los pueblos mesoamericanos conocian esta forma de 
musica a traves de instrumentos no metelicos como Ia flauta de barro, carrizo y hueso. En los 
Murales de Bonampak Chiapas se puede observar a los milsicos tocando instrumentos como Ia 
trompeta y el Tunkul, este ultimo utilizado como percusiOn. 

A traves de las fuentes escritas de los cronistas sabemos de los metodos cruentos y 

genocidas que emplearon los conquistadores, a los cuales el clero secular y regular aportaron 
sus metodos de persecucion y control de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, que se 

vieron en la necesidad de huir hacia las montafias mas inaccesibles en sus regiones. Los frailes 

en muchas ocasiones no solo realizaban Ia labor evangelizadora en las tierras conquistadas 
tambien fungieron como jueces durante Ia persecucion de, los supuestos "adoradores del 
demonio", condenando a muerte a numerosos acusados, estos hechos son anteriores a la 
instauracion del santo oficio donde los inquisidores dictaban sentencia inapelable. 

63  Carta de Fray Juan de Zumdrraga, Mexico, 17 de abril de 15. Cuevas, 1914, p.99.40 

`''Las primeras ordenes que aparecieron fueron la Orden de Hermanos Menores o Franciscanos y la Orden de 
Predicadores o Dominicos, a las que luego siguieron los Carmelitas, Servitas y Agustinos, los que tuvieron un papel 
predominante en la evangelizacidn de America. 
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Uno de los grandes atractivos de Ia liturgia del siglo XVI, es Ia musica. Desde tempranas 

fechas los frailes organizaron a los musicos en capillas, e iban cambiando a los musicos; asi Ia 
musica y los musicos se multiplicaron aun en las regiones mas inaccesibles de Ia Nueva Espana. 

Es necesario apuntar que las civilizaciones mesoamericanas mantenian una organizacion en 
torno a Ia musica, de ahi que a Ia Ilegada de los espanoles pudieron adaptarse perfectamente a 
las formas de banda; al igual que en tiempos remotos, segulan tocando en eventos religiosos 

pero tambien surge la musica profana, en los pueblos, en sus casorios65  o cualquier evento 
donde el musica lucia sus instrumentos. 

Reiterando la opinion del fray Juan de Zumarraga "los indios se convertian mas por la 

musica que por la predicacion... los vemos venir de partes remotas por oir y trabajar por 

aprender Ia musica y ellos mismos aprendieron a fabricar sus instrumentos."66  Los primeros que 
se hicieron y usaron fueron; flautas, luego chirimfas, despues orlos y tras ellos vihuelas de arco, 
y tras ellas cornetas y bajones. El cronista franciscano, Juan de Torquemada, relata que: 

"no hay genera de musica que se use en la iglesia de Dios que los indios no tengan y usen en 

todos ,los pueblos.... y ellos mismos lo labran todo que ya no hay que traerlos de Espana... una cosa 

puedo afirmar con verdad, que en todos los reinos de la cristiandad no hay tantas copias de flautas, 
chirimias, sacabuches, trompetas, orlos, atabales, coma solo en este reino de la Nueva Espana... y con 

esto se concluye que no hay cosa que no hagan."67  

De esta manera los cronistas nos abundan datos en sus relatos con los cual se explica Ia 

practica musical intensa en los pueblos de Oaxaca, en especial la Sierra de Juarez, con su 

orograffa accidentada ha representado un serio reto para todo aquel que intente adentrarse en 

su territorio (ver maps satelital en anexo I). La primera expedicion realizada por quien esto 

escribe en 1990 cambio la vision que tenia hasta este momento sobre el olvido, del Estado 

mexicano por las etnias. Recuerdo que realizamos un recorrido de 12 horas en autobus serrano 

de Ia ciudad de Oaxaca hasta la cabecera municipal, Villa Alta; uno de los primeros pueblos 

fundados por los espanoles en su recorrido hacia Tenochtitlan. Caminamos dos dias para Ilegar 

a Santiago Yagallo. En ese recorrido los pueblos parecian salidos de las peliculas del indio 
Fernandez; las casas de adobe color ocre, los techos de palma, ruinas de lo que algLin dia fue 

una hacienda, un hermoso puente de medio punto de al menos 150 anos de antigUedad. A 

partir de ese recorrido y despues de 21 anos las notas en mi diario de campo, el cual por cierto, 
nunca pense que serviria para una investigacion desde lo academic°, simplemente reverberan 

en Ia memoria ante Ia realidad de que eso ha cambiado poco. 

65  Casorio: es la referencia a boda, 
66  Carta de Fray Juan de Zumarraga, Mexico, 17 de abril de 15. Cuevas, 1914, pag. 99-.40 
67  Juan de Torquemada, Monarquia Indiana, UNAM , Mexico 1975, libro XVII, cap. IV. 
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Los franciscanos, primera etapa: destrucci6n y evangelizacion 

La conquista de Mesoarnerica por parte de los esparioles no fue concluida por las armas, se 

necesito de una conquista espiritual, esta Ultima se vane) de metodos no menos violentos y es 

necesario convocar esas formas, de donde proceden pues dejaron una huella que ha perdurado 

hasta nuestros dias. Los conquistadores espatioles en sus dos vertientes, militar y espiritual 

tuvieron sus propias estrategias en este caso me enfocare en la segunda. 

Despues de Ia caida de la gran Tenochtitlan, Ilegaron los tres religiosos pertenecientes a la 

orden de los franciscanos en 1923, al igual que Cortes desembarcaron en la Villa de Ia Veracruz, 

se trataba de los frailes flamencos, una avanzada franciscana que a todas luces venian a ensefiar 

a los naturales formas ajenas a su tradicion milenaria de ver el mundo. Fray Juan de Aora, fray 

Juan de Tecto y Fray Pedro de Gante, emprendieron Ia dificil tarea de lograr en muchos 

sentidos Ia conquista espiritual de estas tierras. Estos religiosos estaban fuertemente influidos 

por las ideas humanistas de Erasmo de Rotterdam, de ellos destacaba Fray Pedro de Gante, 

fraile pero no sacerdote, que por humildad no quiso ordenarse. En cuanto Dego se dio a la 

tarea de fundar en Texcoco una escuela para indios y un ario despues otra en Mexico, en ellas se 

ensefiaba; canto, musica, latin y por supuesto se preparaban catequistas, los futuros 

promotores de Ia fe catolica, cuya ventaja era enorme, porque eran informantes que conocian 

las costumbres, lengua y formas de acercarse. 

En 1524 Ilegaron "los doce": fray Martin de valencia, Martin de la Corufia, Juan de Suarez, 

Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente (Motolinia),Garcia de Cisneros, Luis de 

Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jimenez, Andres de Cordoba, y Juan de Palos; tambien de 

Ia orden franciscana pero a diferencia de los tres primeros, estos no venian del refinado 

ambiente intelectual de Flandes, sino de San Gabriel de Extremadura, de donde era Hernan 

Cortes que fervoroso veneraba a Ia Virgen de la Guadalupe que posteriormente se convertiria 

en la Patrona de La Nueva Espana. Mientras los tres primeros conocian y seguian a Erasmo, los 

extremelios eran partidarios de una espiritualidad sin concesiones, representaban asi el ala mas 

radical de la orden. Sin embargo y a pesar de sus diferencias ambas alas coincidian en hacer 

realidad los ideales del cristianismo primitivo: la piedad, pobreza y la caridad, practicados por 

San Francisco de Asis. Desde su Ilegada los doce iniciaron su labor ferrea de evangelizacion de 

los naturales, a traves de la destruccion de los vestigios de Ia supuesta idolatria, al respecto 

Motolinia hace hincapie en los meritos de sus hermanos franciscanos, en su obra; Relacion de 

los ritos antiguos, idolatrias y sacrificios de los indios de la Nueva Espaiia, y de la maravillosa 

conversion que Dios en ellos ha logrado. En su obra Motolinia ilustra sus dos ejes de su mision 

pastoral; destruir, o en su mejor decir "arrasar con el pasado de estos hombres, barbaros y sin 

Tetras." En Ia primera parte de los ritos antiguos Motolinia narra Ia ejecuci6n de Ia fase 

destructiva de la evangelizacion Ilevada a cabo durante los primeros alios de Ia colonia. Los 

terminos; pecado, demonio, infierno, idolatria, agueros y hechiceros denominaban al indio y 

sus costumbres, que no son otra cosa que obra del mismisimo demonio y es embriaguez ritual, 

todo aquello que no tenga como fin Ia adoracion de Dios nuestro senor. 
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Los Dominicos, Ia segunda fase de Ia conquista 

La raz6n por Ia cual se incluye a la orden de los dominicos en este estudio, es por Ia 

profunda huella que dejaron tanto en el corredor mixteco, como en las otras regiones de 
Oaxaca. Estas huellas no solo se pueden observar en la arquitectura por ejemplo : La iglesia de 
Santo Domingo Yanhuitlan , la iglesia de la soledad o el ex convento en el centro historico de Ia 
ciudad de Oaxaca, Ia musica, el estilo puede escucharse, lo mismo, en Ia zona mixteca, zapoteca 
o mixe. Los primeros dominicos que Ilegaron a Mexico fueron doce: Tomas Ortiz (presidia el 

grupo), Vicente de Santa Ana, Diego de Sotomayor, Pedro de Santa Maria, Justo de Santo 
Domingo, Pedro Zambrano, Gonzalo Lucero, Bartolome de Calzadilla, Domingo de Betanzos, 
Diego Ramirez, Alonso de las Virgenes, y Vicente de las Casas (Desembarcaron el 23 de junio de 
1526). Los primeros dominicos, a su Ilegada en Ia Nueva Espana, se alojaron en el convento de 

los franciscanos. Despues de un corto tiempo solo quedaron tres religiosos de esta orden, en 
territorio americano. En 1528 Ilega la segunda expedition de esta orden, compuesta por 24 

sacerdotes y presidida por Vicente de Santa Maria. A diferencia de Ia primera fase de Ia 

conquista, donde los franciscanos experimentaron diversas formas de conversion de los 

naturales, los dominicos inspirados en el humanismo de Erasmo de Rotterdam y emulando al 

mismo Santo Domingo de Guzman continuaron en la linea mendicante. Mn asi los miembros de 

esta orden tampoco estan exentos del ejercicio de la violencia En los albores del siglo XVI, las 

formas de persecution se relajaron, pasaron a Ia conquista espiritual a traves de las costumbres 

y gustos de los zapotecas por la musica, Ia danza ademas de Ia habilidad innata para Ia 
construction de cualquier instrumento. 

Para los pueblos mesoamericanos, el lenguaje sonoro y las ceremonial eran simbolos de 

que sus dioses estaban cerca de ellos. Que podian hater los frailes sino aceptar ese ritual para 

honrar al unico Dios. Asi en 1528 fray Pedro de Gante decidio organizar una fiesta a Ia cual 

fueron invitados los principales de todo el valle de Mexico.68  Atli se les permitio a ellos y a su 
gente, cantar, bailar y usar sus atavios tal como en los tiempos antiguos. Seg6n las cronicas y 

cartas de los franciscanos, esta celebraciOn marco un punto definitivo en Ia evangelization. A 

partir de entonces los principales aceptaron que; como en Ia costumbre antigua toda Ia 

poblacion acudiera ordenadamente a cantar y oir misa, en los atrios de los conventos. Se 

convirtieron en cantores, ministriles, tambien en sacristanes, porteros y servidores del 

monasterio. Dentro de este cuerpo de gobierno eclesiastico, los cantores se encargaban de 

vigilar el cumplimiento de las normas religiosas en sus comunidades. Podemos asegurar que a 

partir de entonces se inicia la conquista musical que hasta nuestros dias se manifiesta en las 

fiestas patronales, los dias de guardar entre otras tradiciones, esto quiere decir que el resultado 

mas notable de la evangelization fue Ia conservation del lenguaje indigena. Gracias al metodo 

educativo de los frailes dominicos, la conquista musical no implico Ia destruction completa de 

las estructuras sociales que hacian posible la practica de la musica en las diversas comunidades. 

68  Lourdes Turrent, La Conquista Musical de Mexico, FCE-Mexico, 1993, pag. 187. Asegura que el choque entre 
las ordenes de Franciscanos y jesuitas puso en peligro, esta labor de evangelization, que tomaba en cuenta las 
costumbres de los naturales. Los jesuitas pugnaban por una iglesia centralizada controlada por los obispos y el rey 
de Espana. Los naturales habfan ganado el derecho de entrar a las Iglesias y participar con las bandas de musica 
acompafiando con musica al final de cada rogativa. Al final se impuso el criterio de los franciscanos, lo cual se 
aprecia hasta nuestros dias en las comunidades de Ia Sierra de Juarez Oaxaca 
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Estetica musical (La funcion de lo bello) 

La estetica es una disciplina de la filosoffa que se ocupa de analizar y resolver todas aquellas 

cuestiones relativas a Ia belleza y el arte en general. El termino proviene del griego aisthesis, 

que significa sensation. Es por lo tanto una ciencia de lo bello o una filosoffa del arte, trata el 

problema de la belleza, sin acotar su objeto a un campo determinado e incluso trata las 

relaciones existentes entre el arte y Ia naturaleza. 

La musica brinda una frescura, un arrebato, una excitation del entusiasmo, un 

verdadero extasis del que hablo Platon, despues de el, Nietzsche. Las artes musicales 

comprenden Ia danza, Ia musica, el canto, Ia poesia, el drama, estas artes estan ligadas entre si. 

Para Marcel Mauss: 

"...el drama es casi siempre musical, bailado e impregnado de poesia; finalmente, muy generalmente, 
implica esfuerzos de decoration individual, de arquitectura y de pintura. Aqui interviene la notion 

plastica del actor y su decoraciOn. Nada mas importante en el arte que la education artistica, nada es 
mas obras de la education y del habit° que un arte. Relaciones de las artes musicales con las dernas 
artes y con todas las demas actividades sociales. Las formas de vida social son en parte comunes al arte 
y a las artes musicales: retorica, mitologia, teatro penetran toda la vida de una sociedad."69  

La musica ha penetrado todas las formas de vida social, aun las instituciones asceticas 

practican Ia musica en alguna de sus modalidades y en ciertos casos la combinan con Ia danza. 

Podemos citar los antiguos monasterios catolicos, los templos budistas e incluso las religiones 

cristianas acomparian los canticos de salmos con instrumentos que van de lo mas sencillo como 

el pandero hasta los actuates organos musicales digitales. Podemos decir que el hombre es un 

animal ritmado y no es el Clico, en Australia existe un pajaro bailarin que ritma su danza. En 

otros casos el mundo animal utiliza los sonidos ritmados en sus ritos de apareamiento. En las 

comunidades Ia musica es parte esencial de las festividades casi siempre en torno al santo 

patrono del pueblo, ah1 los mayordomos las mas de las veces se arruinan y endeudan para 

cumplir con el compromiso comunitario. Pero Ia danza en la mayoria de las veces se acompalia 

de cantos, es una ritmica del cuerpo o de una parte de el. 

Que tiene para decirnos de ello el psicoanalisis. La funcion de lo bello; desde Ia 

encrucijada lacaniana tiene que ver con Ia sublimation pulsiona1,7°  a traves del arte, en este 
caso Ia musica, establece una relation entre lo bello y el deseo, "... lo bello tiene como efecto el 

suspender, el disminuir, el desarmar, diria el deseo. La manifestation de lo bello intimida, 

prohibe el deseo."71  Por otra parte me parece que Ia musica se convierte en una valvula de 

escape pulsional, lo cual evita la explosion de Ia violencia en ciertos casos, disipa energias que 
en caso contrario podrian Ilevar al sujeto a una distension incontrolada. Durante los alios en que 

visite la comunidad de Santiago Yagallo, me impacto la dedication, Ia forma en que el 

Santiaguito danzaba y tocaba su flauta de barro al mismo tiempo que hada sonar sus caracoles 

69  Marcel Mauss, Manual de Etnografia, Fondo de Cultura Economica Buenos Aires 2006, pag. 145-146) 
70  En Ia psique y sus operaciones, especificamente en el capitulo Doctrina de las pulsiones Freud hace la aclaraciOn 
de las funciones del aparato psiquico. Con respecto a la pulsion escribe: llamantos pulsiones a las fuerzas que 
suponemos tras las tensiones del ello... tras larga vacilacion nos hemos resuelto a aceptar solo dos pulsiones: eros y 
qulsion de destruction" 

Jacques Lacan,Libro 7, la Etica del Psicoanalisis , Paidos, Buenos Aires, 1959-1960. Ng. 287. 
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atados con vistosas cintas multicolores en sus tobillos. Tocaba cuando las dos bandas 

descansaban, andaba por todos lados, parecia que intentaba recorrerlo todo con su mOsica y su 
danza. La ultima vez que visite el pueblo con motivo de esta investigacion desde Ia formalidad 
acadernica, me comentaron en una entrevista que el Santiaguito, en una tarde se suicido 

ingiriendo veneno. Ahora las fiestas tienen un faltante en esos momentos de silencio y el 
Santiaguito parece por los relatos, un practicante de danzas y musicas paganas, al parecer nadie 

heredo su arte. Este evento me hace pensar que Ia sublimacion no siempre contiene el deseo 
pulsional de destruccion, como lo estima Freud en el capitulo II, Doctrina de las pulsiones. 
"respecto de la pulsion de destruccion, podemos pensar que su meta ultima, transportar lo vivo 
al estado inorganic°, por eso tambien lo Ilamamos pulsion de muerte."72  Para Lacan el deseo en 
ocasiones es eliminado del registro de lo bello. Esta relacion es ambigua porque a Ia vez lo bello 
nos acomoda sobre el deseo; de alguna manera, hay una exigencia diriamos de no toquen el 
bien y en este caso no toquen lo bello, escribe Lacan. Asimismo se pregunta sobre que 
constituye ese campo, pulsion de muerte. La musica inserta como una funcion de lo bello, es 
un dique colectivo (sublinnacion) ante la pulsion de destruccion y se convierte en un elemento 
que identifica aun a los extralios. 

El espacio de la comunidad/ el espacio del music() y las significaciones sociales imaginarias 

La nocion de espacio comunitario es importante para entender Ia forma en que los 

ciudadanos se relacionan entre si, lo es tambien para abordar la compleja maralia subjetiva que 

implica para los ciudadanos vivir en ella y para el investigador avid° de respuestas. La nocion de 

espacio comunitario implica los limites del afuera, pero tambien los adentros, estos Liltimos, son 

los sujetos, su individualidad inmersa en el colectivo, pero no perdida en ella. Pero la nocion 
de espacio va mas alla del sentido fisico que pudiera tener, por ejemplo, el espacio de la 
palabra, del lenguaje mismo, de Ia necesidad de Ia letra, buscada como Ia posibilidad de no 
morir para los otros aunque esto implique detener la muerte por un instante ya que la letra solo 
captura una parte del tiempo, lo que dura un relato, a manera de fotografia etnografica. 

En este infinito juego del lenguaje, se engarza una de las formas predilectas de la palabra 

comunitaria, la metafora y el decir poetic°. En 2005, asisti a una feria del mezcal, ahi en Ia plaza 
de Santo Domingo, el corazon mismo de la capital oaxaquena, los productores serranos de esta 

bebida, ofertaban a los visitantes de Ia feria, pequerias pruebas, en vasitos de carrizo. Los 

vendedores hablaban, unos en zapoteco, otros en mije, chinanteco, mixteco entre otras 
lenguas, ya que Ia feria del mezcal reunia a las siete regiones de Ia entidad. Me Ilamo la atencion 

que al momento de traducir al castellano las conversaciones que tuve con algunos de ellos, 
siempre adornaban sus discurso con palabras figuradas, cargadas de simbolos, por ejemplo los 
vendedores del municipio de Santa Maria Yucuhiti, en Ia region de Tlaxiaco, pertenecientes a Ia 

etnia mixteca, se referfan al mezcal, como algo fresco que venia de Ia tierra, y de cada 

produccion compartian con ella, vertiendo un poco en su suelo. De tanta probadita quede 

bastante mareado, por lo que camine en direccian del cerro que escondia en su cima a Monte 

Alban, Ia ciudad precolombina con mas influencia en la regi6n; curiosamente esta calle Ilevaba 
el nombre de Cinco Setiores. 

72  Sigmund Freud, Obras Completas, Moises y la Religion Monoteista, Amorrortu, Argentina ,Pag. 146. 
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Pero reflexionemos sobre otro concepto muy importante para esta investigacion. Me 

refiero al concepto de comunidad, no esta claro en los distintos referentes teoricos, creo que 

me quedo con Ia nocion de: un grupo de personas en torno a un fin comun, con una lengua, 

territorio y sentido de identidad. Cabe sefialar que en las comunidades del Rincon de Ia Sierra de 

Juarez no se habla de comunidad sino de ciudadania, este termino se equipara al de comunidad 

aunque a los ciudadanos no les gusta. 

Para Roberto Esposito: 

... desde el momento en que el espacio de su afuera esta incorporado y disuelto en 
su adentro y por eso quien esta inmerso en ellas no puede salir, precisamente por que no 
hay un afuera donde refugiarse, porque el afuera no es sino una proyeccion imaginaria del 
adentro...aquellos que Ia habitan... no estan separados entre si por nada que los pueda 
proteger reciprocamente. Estan expuestos, literalmente, a lo que tienen en comtjn: a su ser 
nada- mas —que- comunidad, comunidad desnuda, despojad/desvestida de toda forma..."73  

La fenomenologia nos muestra que no vivimos en un espacio homogeneo sino en varios 

espacios que organizan Ia convivencia entre el transit° de los lugares sagrados y los profanos. 

Ambos pertenecen a Ia vida cotidiana y estan de alguna manera jerarquizados. El espacio del 

adentro al que hace referencia la fenomenologia al de las percepciones primeras, de las 

ensoliaciones y pasiones; Foucault, hace mayor hincapie en los espacios del afuera, en el que 

vivimos, por el cual somos atraidos, donde desarrollamos los vaivenes de la existencia, nuestro 

tiempo, nuestra historia. El espacio se vislumbra en la comunidad de Santiago Yagallo como un 

lugar de actuacion de las fuerzas, de enfrentamientos, de lucha en otras se escenifican los 

tiempos y se construyen las historian. No pretendo separar al rm:isico de Ia comunidad porque es 

un actor constante e importante, creo que es el unico que puede transitar entre los espacios 

sagrados y los profanos ya que cuenta con su escoleta (lugar de ensayos) ahi solo entran ellos y 

los aprendices pero existe cierta clausura para los ciudadanos, quienes tampoco se molestan 

por esta prohibicion. La comunidad tiene una vida mas ally de Ia musica, Ia forma en que eligen 

a sus autoridades es tambien una tradicion antiquisima, se reunen en Ia sala de cabildos. Donde 

estan presentes quienes pretenden regir Ia vida de Ia comunidad durante un ano, periodo que 

dura el ejercicio de gobierno del agente municipal, el regidor, el sindico y dernas integrantes. 

Tiene a su cargo velar por Ia comunidad, administrar los recursos que Ilegan de los programas 

federales y estatales, organizan las fiestas patronales y fiestas patrias, tambien tienen Ia funcion 

de castigar delitos menores, intervenir en conflictos de tierras. Por ello me parece importante 

describir los espacios por donde transitan los ciudadanos, ademas del entorno geografico, 

politico y economic° que incide, que tiene un efecto en el devenir. 

Como podemos apreciar el texto construido hasta aqui convoca a un espacio donde 

surgen y circulan figuras diversas, donde hay consensos y disensos motor mismo de Ia vida 

comunitaria. Tambien produce oleadas que posibilitan mirar el trasfondo, los movimientos, su 

alteracion para constituirse en otros ya sea en saber, en verdad o ficcion. Cuando se viaja hacia 

Ia Sierra de Juarez, de inmediato uno se siente engullido por el tiempo, que parece haberse 

73  Comunidad y Violencia, Ponencia de Roberto Esposito, el viernes 27 marzo, (el articulo no menciona el afio), 
Direccion General de Cultura y Educacion, Buenos Aires, La Provincia. Pag. 4 

• 

48 



detenido en este lugar. Las pequelias casas caracteristicas de esta zona de Oaxaca, con las 

paredes ocres cuarteadas, los techos de lamina galvanizada ya renegridas por Ia inclemente 

Iluvia y el sol que se encapricha en asolearlo todo. El camion serrano trepa las laderas reptando 

por las curvas interminables; de vez en cuando nos topamos con algun campesino, que viene o 

va, que nos mira como queriendo reconocer a alguien dentro del camion, o ser reconocido. Las 

senoras con largas faldas tambien se detienen al paso del camion esperando no se que. Da la 

impresion de que esta tierra esconde cosas, magia dicen algunos turistas que curiosean por 

todos lados esperando un evento desconocido en los lugares de los que ellos vienen. Cuando el 

carrion para en algun pueblo, el chofer y su ayudante avisan en voz alta que tenemos 20 

minutos para corner, de inmediato uno se baja del camion sino a corner algo, a mirar las laderas 

azuladas a Ia distancia, donde algun perro aulla tristemente, uno siente melancolia con toda esa 

vegetacion de un verde abrumador. Se termina el tiempo de descanso y el carrion sigue su 

marcha que durara cinco horas. Despues de mirar por las ventanillas las casas desvencijadas, 

pueblo tras pueblo, no puedo olvidar al sujeto olvidado que funds mi investigacion, y que 

parece cobrar sentido. Comienzo a recordar las sesudas clases de algunas profesoras de Ia 

maestria sobre Ia subjetividad, algunas definiciones como Ia de Guattari que por cierto es de las 

que mss se ajusta al contexto, el estudioso frances afirma que: "...la subjetividad es un efecto 

de consistencia y existencia, que resulta de la aglomeracion de entidades que podemos 

cartografiar con arreglo a cuatro funciones o factores ontologicos: los flujos materiales y 

semiaticos, los maquinismos concretos y abstractos que trabajan los flujos, los universos 

incorporales de referenda y de valor y los territorios existenciales precarios..."" Todas estas 

condiciones hacen posible que instancias individuates o colectivas puedan surgir en terreno 

yermo y subsistir hasta que nuestras miradas refundantes den cuenta de ello. Espero que mi 

implicacion con Ia comunidad no altere las condiciones existentes del lugar, porque de 

antemano mi presencia es ya una irrupcion en Ia cotidianidad; al respecto Margarita Baz afirma 

que: "Ia subjetividad se gesta en esa paradoja donde Ia fund& de sujetacion, contention y 

sosten que provee el tejido social, es condici6n fundante de Ia subjetivacion, procesos de 

diferenciacion sin el cual no existirian Ia creation de cultura y de instituciones."75  En este 

sentido el sujeto aqui, este constituido como un actor social, de sujetacion y a la vez sosten de 

ella. Lo importante, es ese plus que aporta el sujeto desde lo individual y que a su vez reedita lo 

colectivo; por ejemplo desde el lenguaje que remite a lo simbolico, pero tambien, desde el 

piano instituido, es decir desde las normas, cuya logica convoca a los procesos de diferenciacion 

e individuacion. 

74Rau'l Sanchez Cedillo, Hacia nuevas creaciones politicos. Movimientos, instituciones, nueva militancia, 
dentro de Tansform, ProducciOn cultural y practices instituyentes, ed. Traficantes de suehos, peg. 235 

75  Margarita Baz, La Entrevista de Investigacion en el Campo de la Subjetividad, en Caleidoscopio de subjetividades. 
Pag.78. 
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Uno de los aspectos mas importantes en Ia comunidad, es el hecho de que las mujeres 

sean incluidas en las bandas de musica, esto supone un nuevo organizador de sentido, dentro 

de una practica social que Ileva varios siglos; al respecto, Ana Maria Fernandez seriala que:" 

...pertenecerian aquellos conjuntos de significaciones que consolidan lo establecido, en esta 

dimension los universos de significaciones operan como organizadores de sentido de los actos 

humanos..."76esto Ileva a la idea sobre lo que mantiene unida a una sociedad y viva las 

expresiones culturales de ahi que Ia institucion permite la aparici6n de estos analizadores en su 

esfuerzo de perpetuarse. Otro ejemplo, es el cambio en la transmision de Ia tradicion musical 

en el sentido de la enserianza. Durante siglos, Ia transmisi6n obedecia a Ia tradicion entre 

familias, los abuelos o padres enseriaban a los hijos el use de los instrumentos musicales, la 

lectura de las partituras y por supuesto el lugar que ocupa el m6sico en Ia comunidad. En la 

actualidad esta forma de tradicion se ha dislocado por la emigraci6n hacia lugares con mejores 

expectativas de vida y por supuesto, Ia comunidad se estaba haciendo vieja, no habia ya a quien 

enseliarle; de las dos escoletas de musica de la comunidad solo quedaba una, La Banda 

Morelos, con pocos nnisicos. Esto motivo mi intencion de hacer una investigacion que 

rescatara al menos la experiencia de esta ultima banda, realmente tenia una vision pesimista 

sobre el estado de la musica de viento, en la region. Mi ausencia en la comunidad duro casi 

cinco arios, en ese tiempo esta vision pesimista se transform6 en esperanza, con la Ilegada a la 

Sierra de Juarez de un maestro de musica, que funda un centro musical en la comunidad de 

Zogocho y que envia instructores a las comunidades del Rincon de Ia Sierra de Juarez. Esto 

marca un cambio en Ia tradicion generacional ya que ahora son instruidos por maestros de 

musica externos a Ia comunidad. Nuevamente la institucion encontro una nueva brecha. La 

comunidad acepta estos cambios con gusto, de hecho, permitio una reduccion de las tensiones 

entre las dos escoletas. Asi la Banda Infantil- Juvenil, Municipal de Santiago Yagallo, responde a 

la continuidad de esta tradicion. Una comunidad pequefia, de apenas 360 habitantes, es capaz 

de producir significaciones imaginarias propias, por supuesto con momentos instituyentes, 

como ya se mencion6 y que abren el camino hacia procesos de sentido propios. La musica de 

viento mirada desde esta perspectiva es una forma de construccion subjetiva en la comunidad. 

La musica brinda Ia posibilidad de mirar otras escenas, como: la libertad de expresion, 

de accion, quizas al margen de las normas, de prohibiciones sociales y porque no pensar en 

comunidades en donde la competencia estriba en quien toca las notas mas intrincadas, sin fines 

de lucro, esto es una innovacion dentro del marco de la logica mercantilista. Lo anterior, no 

tiene que ver Linicamente con la asimetria social, que observamos diariamente en las imagenes 

televisivas, no se trata de ser anti-gobierno, porque el asunto va mas alla de la 

gubernamentalidad, y sus acciones esclerotizantes, que van minando poco a poco el cuerpo 

social. Mannoni se pregunta al respecto, '2Que es lo que caracteriza la relacion del hombre con 

su semejante?" Yo responderia a traves de Lacan cuando afirma que; la relacion del yo con el 

otro, es una relacion de subjetivacion. No siempre esta relacion es amable, mas bien se torna 

agresiva. Tomemos como ejemplo el momento en que los ninos descubren su subjetividad, 

mediante la apropiacion del lenguaje a traves del otro, una forma de libertad cuya trayectoria 

desencadena inexorablemente en el orden de lo simbolico como objeto; para poder situarse 

76  Ana Maria Fernandez,Las Logicas Colectivas._Editorial Biblos, Buenos Aires 2007, pag. 41 
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inmediatamente como sujeto. El nil.% de esta manera adquiere membrecia en Ia realidad, tal 

como Ia conocemos, mediante Ia organization fonematica y es capaz entonces de utilizar el 

lenguaje como puente con su entorno. En Santiago Yagallo por ejemplo, este acercamiento 

fonetico, oscila entre la lengua madre (zapoteco) y el castellano, es impresionante como al 

principio los nilios se confunden al organizar las palabras en una y otra lengua, por lo regular las 

mezclan y no es hasta que conviven con los demas nifios, cuando descubren los momentos 

correctos de Ia utilization de una u otra. 

Es en Ia palabra donde se juega Ia transmision, de sus codigos, de Ia practica diaria, en 

como funcionan las tradiciones, por ello es importante para mi dar cuenta de las practicas 

actuates de esta tradiciOn, en este propOsito, convergen diversos momentos teoricos, ante los 

cuales, surgen interrogantes sobre la identidad que mantiene unida a las comunidades. Sin duda 

estamos ante la necesidad de la historia, que se da en una sucesion indeterminada de Ia red 

simbolica, sin la cual es imposible pensar las tradiciones. La cuestion radica en Ia forma en que 

se da y por supuesto, la identidad aunque imaginaria77, descansa en las posibilidades del sujeto 

de posicionarse ante Ia repeticion institucional, ya sea para continuarla o para utilizarla como 

instrumento de cambio gradual. Al respecto Castoriadis afirma que: "la identidad es instituida 

como regla y norma de identidad, como primera norma y forma, sin la cual no habria nada que 

pudiera ser de la sociedad, en la sociedad ni para la sociedad. La institucion es siempre tambien, 

desinstitucionalizacion de la norma."78  Evidentemente estamos ante lo que Castoriadis llama 

sociedades heteronomas 79sin embargo, pienso que esta y Ia sociedad autonoma coexisten para 

dar pie al plus del sujeto, la cuestion es Ia postura ante Ia norma. En este punto me parece 

importante e imprescindible reflexionar sobre los conceptos castoridianos en torno a lo 

historico-social. Distingue entre lo imaginario social efectivo (instituido) e imaginario social 

radical (instituyente). En Ia primera distincion Castoriadis hace referencia a aquellos conjuntos 

de significaciones que consolidan lo ya establecido, a traves de organizadores de sentido, de las 

acciones humanas, por ejemplo las leyes que demarcan los limites entre lo permitido y lo 

prohibido, dandole a estos actos un sentido licito o &Ito. En sintesis el imaginario efectivo es lo 

que mantiene unida a una sociedad haciendo posible su continuidad, de esta manera Ia 

institucion procura las relaciones sociales de cohesion, en torno a simbolos que unifiquen los 

rituales de repeticion. En el orden de lo instituido pareciera que una vez establecidas las normas 

y reglas sociales, esto continuaria de manera lineal, no es asi, Ia historia nos ensefia que en 

devenir aparecen fluctuaciones a manera de desorden social de to establecido, si bien esto 

puede significar una serie amenaza para lo instituido tambien es cierto que pueden ser 

mecanismos de reedicion, que permitan los cambios y a su vez afinan los mecanismos 

instituyentes. 

Los organizadores de sentido, son los agentes que posibilitan los multiples dispositivos 

de control que van desde el panoptismo, hasta los movimientos sociales imperceptibles, donde 

se juegan minusculas formas del poder y control del quehacer humano, pero al mismo tiempo 

77  En la notion de imaginarios sociales instituidos de una colectividad, la identidad forma parte de la construction 
social; compone una figuraciOn totalizante de si misma, marca territorios, delimitan amigos y enemigos, rivales y 
aliados. Ana Maria Fernandez en su trabajo sobre las logicas colectivas, afirma que: "del mismo modo 
construyeron, repiten y conservan los recuerdos del pasado y proyectan hacia el futuro los temores y las esperanzas". 
Ana Maria Fernandez, Las Logicas Colectivas. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007, Pag. 86. 

78  Cornelius Castoriadis, La institucion Imaginaria de la Sociedad II, Tusquets Editores, Barcelona 1993, Pag. 73. 
79  Las sociedades heter6nomas son aquellas, que no permiten cambios en su estructura social, se resisten al cambio, 
lo clausuran a traves de acciones de poder. 
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tiene una naturaleza dual, es decir que; puede ser lo contrario, pueden generar practicas que 

desdiciplinen, los cuerpos y sus actos y que deslegitiman a las instituciones. Esto es lo que 

nuestro Castoriadis llama: imaginario radical instituyente, el cual, da cuenta de los deseos que 

no se anudan al poder y al mismo tiempo, Castoriadis aculia la relacion entre imaginarios 

sociales radicales, deseos, produccion de ilusiones y esperanzas colectivas. 

En el caso de la musica de viento, podemos observar que esta tradicion, se mantiene en 

un piano secundario, en el sentido del discurso del Estado. Durante siglos las regiones serranas 

estuvieron practicamente aisladas, la iinica forma de contacto era a traves de las incursiones del 

ejercito con la division de infanteria, ya que la caballeria y sistemas motorizados simplemente 

no podian con la accidentada orografia, esto posibilito Ia permanencia y reproduccion de las 

tradiciones, en la actualidad, este problema sigue, aunque el Estado despues de la revolucion 

mexicana se preocupo en no dejar poblacion alguna del pals, sin su presencia. En especial en Ia 

decada de los 70, cuando los grupos radicales de oposicion surgida de Ia matanza del 68 

comenzaron a realizar incursiones politico-militares. La miseria en que estas comunidades 

vivian era el caldo de cultivo para Ia reproduccion de los cuadros guerrilleros, de inmediato, el 

Estado implemento political de apoyo a la pobreza, en las regiones serranas, con lo cual 

paliaron la posibilidad de levantamientos armados. A partir de entonces las instituciones han 

impiementado programas de apoyo social mas agresivos, tambien apuntalaron las formas de 

control con la construccion de escuelas de nivel medio superior, que minaron las practicas 

comunitarias, desde: la lengua, alimentacion, salud y transporte. El Estado mexicano, sin que se 

note implemento estas medidas, como dispositivos de control de las necesidades comunitarias, 

las afino de tal manera que se extendio a Ia observacion antropologica de Ia vida cotidiana, otra 

vez Ia vision victoriana de esta disciplina, fue la de conocer las costumbres del otro para 

dominarlos. Es en este punto, donde los investigadores se pueden asumir como garantes de Ia 

cultura desanudando, los deseos institucionales, que hablen de las pasiones y en consecuencia 

desdiciplinen los cuerpos, enlacen sus deseos en torno a tareas colectivas, en el piano simbolico 

y por ende subjetivo; entonces la sociedad, los grupos pueden apropiarse de sus formas de 

hacer, controlando su presente seria, gobernar su futuro, sin olvidar las lecciones del pasado. 

Ana maria Fernandez escribe al respecto: "Desde esta perspectiva los imaginarios sociales y sus 

procesos de produccion de los universos de significaciones, son un elemento central en la 

organizacion y el dominio del tiempo colectivo."8°  

En el caso de la Comunidad de Santiago Yagallo, se pueden observar estas afirmaciones 

de coexistencia a las que me refiero, por ejemplo; en las mayordomias, los ciudadanos estan 

obligados a corresponder a Ia eleccion que Ia comunidad ha hecho de ellos, Ia mayoria quedan 

endeudados. En caso de negarse son amonestados o son victimas del desprecio comunitario. 
Otro ejemplo es: el nombramiento de cargos, en una asamblea celebrada en los Oltimos dias del 

ario, la comunidad elige a los ciudadanos que van a ocupar los cargos pUblicos, una vez cantados 

los nombres y aprobados por la asamblea, no pueden los ciudadanos negarse, en caso de 

hacerlo simplemente son sancionados con multas, o le pagan a alguien para que realice el 

cargo. Se han dado casos en que los castigos consisten en decomisarles parte de sus terrenos, 

ante lo cual varios optaron por salir de Ia comunidad; esto ha afectado a las bandas de miisicos 

8°  Ana Maria Fernandez, Las Logicas Colectivas, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007, Fag. 89. 
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ya que algunos de ellos, se vieron en Ia necesidad de abandonar la comunidad, por lo tanto, 

disminuye el nUmero de integrantes de las mismas. 

Las comunidades tienen sus propias reglas de convivencia, estan amparados actualmente en la 

Ley de Derechos de los pueblos y comunidades indigenas del Estado de Oaxaca, propuesto por 

el gobierno de Diodoro Carrasco, el 21 de marzo de 1994 ante el congreso local. En el articulo 
cuarto, se estipula el derecho de los pueblos indigenas a determinar libremente su existencia, 
de acuerdo a sus tradiciones. Evidentemente existen comunidades donde las autoridades 
comunitarias se exceden en sus funciones de gobierno y utilizan el poder para vengarse por 

alguna afrenta de afios anteriores. En 1996 visite la comunidad, me encontraba en casa de 

Dona Matilde. Un domingo por Ia tarde, Hee una comitiva de la agencia municipal que le exigia, 
presentarse ante Ia autoridad con urgencia. En ese momento quien ocupaba el mas alto cargo 

de gobierno (agente municipal) era su hermano mayor, con quien tenia diferencias personales 

por alguna herencia de tierras; Ia venganza del hermano consistia en cercenarle a Dona Matilde 
parte de su casa, que segCin el, estaba invadiendo "la casa del senor" como se le llama a la 

iglesia. Este evento casi termina en tragedia, dado que los amigos de Doha Matilde enfrentaron 

a la autoridad, quien por cierto, metio presos a varios de ellos, fueron liberados dos Was 
despues, no sin antes pagar sendas multas. 
El pleito se dirimio ante la autoridad del distrito de Villa Alta, cabecera municipal ubicada a un 

dia de camino, ya que no hay carretera directa. El fallo le dio la razon a Dolia Matilde. El evento 

develO la realidad del ejercicio del poder en esta comunidad, ellos son la representacion del 

Estado y ejercen el control de manera discrecional. Como visitante uno esta condenado a Ia 

mera observacion ya que no se puede inmiscuir en sus asuntos, de hacerlo seguramente estaria 

vetado de la comunidad. 

La milsica de viento, es Ia razOn que convoca tanto a musicos como a escuchas, pero en las 

practicas comunitarias, es un elemento imprescindible de la vida cotidiana. La musica tiene 
varias funciones en Ia comunidad de Santiago Yagallo, Ia primera de ellas es; la de acompaliar 

las fiestas patronales, bodas, fiestas patrias y representar a la comunidad al ser invitados por 
otros pueblos para acompariar sus fiestas mayores. La experiencia a la que alude el titulo de 

este subtema si bien refiere a una practica musical determinada, tambien implica la experiencia 

pero no solo de los musicos sino tambien la experiencia de la comunidad, juntas es lo que la 

hace colectiva. Pero es necesario realizar una aproximacion al concepto de experiencia. Los 

filosofos tratan el conocimiento basado en Ia experiencia como conocimiento empiric°, un 

conocimiento a posteriori. Desde el punto de vista de Ia hermeneutica filosofica (Gadamer), 

solamente son posibles las experiencias si tienen expectativas, por eso una persona de 
experiencia no es Ia que ha acumulado mas vivencias sino Ia que esta capacitada para 

permitirselas. Es la misma experiencia de los musicos lo que genera expectativas en la 

comunidad que sostiene la colectividad y Ia produccion de sentido a traves de los imaginarios 

sociales instituidos. 
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Ana Maria Fernandez explica al respecto: 

"la nocion de imaginario social alude al conjunto de significaciones por las cuales un colectivo-

grupo, institucion, sociedad- se instituye como tal; para que como tal advenga, al mismo 

tiempo que construye los modos de sus relaciones sociales —materiales y delimita sus formas 
contractuales, instituye tambien sus universos de sentido. Las significaciones sociales, en tanto 

producciones de sentido, en su propio movimiento de produccion inventan- imaginan- el 
mundo en que se despliegan." 81  

La comunidad efectivamente establece sus formas de relacion al interior, las normas, los 

valores, los mitos de origen, las leyendas, las formas materiales de sosten economic° implican 

una practica generalizada en torno al cultivo del café, eso les da la posibilidad de inventar e 

imaginar las tradiciones aparentemente estaticas. Como ejemplo de las posibilidades de 

inventar nuevos horizontes de significaciones en torno a Ia tradicion musical seria, el cambio en 

la transmision generacional de la musica de viento, ahora ya no son solo los padres y abuelos los 

que ensefian a los nifios el use de los instrumentos, ahora es un masico- instructor el que 

sustituye esta funcion, aunque hay que serialar que la Escoleta Morelos, sigue con Ia tradicion. 

Otro ejemplo es Ia participacion de las mujeres en la proctica musical de Ia comunidad, cosa que 

siempre fue exclusiva de hombres. 

Las comunidades han inventado otras formas de mantener sus tradiciones mediante la 

creacion de radios comunitarias, las cuales mantienen una cruzada cultural de sosten, 

trasmitiendo en zapoteco y en castellano sus emisiones. La comunidad de San Juan Yaviche, es 

muy pequelia, colinda con Santiago Yagallo, comparten varias caracteristicas, como la lengua, el 

vestido y la economia, basada en el cultivo del café. Aunque su fundacion no Ileva mas de 50 

alios, en ella se gesto un movimiento comunitario que culmino en la creacion de Radio Aire 

Zapoteco, con elementos de esta comunidad, la mayoria de ellos muy jovenes. Se dieron a la 

tarea de fomentar el rescate de las tradiciones, por medio de la transmision en directo de Ia 

fiesta patronal; donde los ciudadanos de la comunidad en fiesta, relatan sus historias, sus 

leyendas, sus normas o problemas que les aquejan. Para mi, fue una gran experiencia, porque 

estaba ante un fenomeno que salia del diserio de la investigacion y su vez desmentia esa vision 

estatica, que desde las urbes se pudieran tener sobre las comunidades. 	Los anteriores 

ejemplos no son otra cosa que la capacidad de invencion colectiva que tienen los pueblos de la 

Sierra de Juarez, capaces de crear, de producir significaciones imaginarias propias, donde los 

momentos instituyentes (invencion de sus creencias, normas, valores etc.) y se consolidan los 

organizadores de sentido, siempre se estan reinventando aunque parezca lo contrario, esto 
quizas porque los cambios son graduales. 

Lo que va a Ilevar a Ia creacion- invencion de las significaciones imaginarias, entre otros 

factores es la dimensiOn de lo ilusional, en dos lineas: la primera es Ia ficciOn o engatio de los 

sentidos y Ia segunda; Ia quimera, sumo o esperanza. En ciertos momentos una puede 

atenuarse para que la otra emerja, pero en este proceso ninguna de las dos desaparece a pesar 

de Ia tension que ambas despliegan. 

81  Ibidem. Pdg. 39 
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La transmision generacional 

La transmision generacional es de suma importancia para esta investigacion, en ella 

descansa, la procedencia y desarrollo de esta expresiOn cultural. Me propongo en este 

subtema, reflexionar en torno Ia transmision generacional, desde la tension entre Ia memoria y 

el olvido dado que el modo de encuentro con las propias historias, deja huellas psiquicas y 

afectivas que configuran el presente de los sujetos que conforman lo colectivo. 

Memoria, recuerdo, olvido. Freud se esmeraba en destacar que los procesos psiquicos de una 

generacion debian continuar desarrollandose en la siguiente, ya que si esto no ocurriera, cada 

generacion se vera obligada a comenzar desde un principio, el aprendizaje de la vida. Freud 

atribuye a la transmision generacional una continuidad psiquica que fue objeto de su 

indagacion; y que en Ia actualidad nos aporta avances de enorme valor interrogativo. En su 

conocida obra, El Malestar en la Cultura, Freud seliala lo siguiente: 

"Quizos hemos ido demasiado lejos en este supuesto, quiz& debimos conformarnos, con 
aseverar que lo pasado puede persistir conservado en la vida animica, que no 
necesariamente se destruira. Es posible desde luego, que tambien en lo psiquico mucho de lo 
antiguo, como norma o por excepcion sea eliminado o consumido a tal punto que ningun 
proceso sea capaz de restablecerlo y reanimarlo, o que la conservacion, en general, dependa 
de ciertas condiciones favorables. Es posible pero nada sabemos sobre ello. Lo que si 
tenemos derecho a sostener es que la conservacion del pasado en la vida animica es mas 
bien la regla que no una rara excepcion. " 82  

Algunos teoricos expertos en el tema, como Rene Kaes, admiten que ninguna 

generacion posee la capacidad de ocultar a Ia siguiente hechos psiquicos de importancia: 

"... una de mis preocupaciones centrales. He comenzado a trabajar desde muy cerca la 
cuestion de la transmision de la vida psiquica entre y a traves de las generaciones a partir de 

los comienzos de los ailos 80. Este interes esto sin duda ligado a mis inquietudes y preguntas 

de esa epoca de mi vida sobre aquello que uno recibe de los que nos han precedido y sobre lo 

que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Estas son preguntas que surgen en el momento 
cuando la crisis de la mitad de la vida entra en resonancia con la adolescencia de nuestros 
hijos y la muerte de nuestros progenitores..."83  
Lo importante de estas dos citas radica precisamente en Ia idea de que no se puede 

desaparecer completamente un recuerdo, aunque este marginado en Ia memoria de un pueblo, 

aunque se trate de sepultar un evento ca6tico, perturbador para el presente de la colectividad. 

Recordemos que el psicoanalisis nos ha ensefiado que el hombre posee una actividad 

inconsciente capaz de interpretar las reacciones de los demas. 

82  Sigmund Freud, El Malestar en la cultura, Obras Completas tomo XXI. Bs. AS: Amorrortu. Buenos Aires 1979 
Pag.72 

83 
Entrevista a Rene Kaes por Ezequiel A. Jaroslaysky, 15 de enero y abril de 2009. 
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Como ya lo sefiale anteriormente, la transmision no se funda en un contenido, sino ante 

todo en un acto, el acto de transmitir que se repite a traves de las generaciones y que a su vez 

genera identidad. En el caso de la investigacion presente, la manera en que se transmite Ia 

tradicion musical tambien responders a las interrogantes que formularon Ia pregunta de 

investigacion en torno a Ia problematica de desaparicion como expresi6n cultural de los pueblos 
de Oaxaca. Como lo consigna Isabel Jaidar (2006) cuando escribe:" El ser humano, para 
significarse a si mismo, se piensa dentro de una intrincada relacion biologica, social, cultural, 

religiosa e historica, solo dentro de una pertenencia grupal, que especularmente le regrese su 
imagen..."84  dentro de la produccion de caleidoscopio de subjetividades varios a utores insisten 

en la importancia de este termino, al que Roberto Manero Brito (2001), en su frenesi discursivo 
da en Ilamar: "termino obscuro y dificilmente abordable... entre lo objetivo y Ia subjetividad 
existen multiples deslizamientos, que nos dirigen a su trabajo de produccion"85  seguramente 
que Ia metafora de los deslizamientos hacen referencia a los intersticios por donde es posible 
mirar las huellas de Ia produccion subjetiva. 

La coexistencia cultural en Mexico, incluye no solo las diferentes lenguas me parece que 

tambien diferentes construcciones subjetivas determinados por numerosos referentes sociales 

que a su vez, hacen eco en el sincretismo; variantes del doloroso mestizaje con los 

conquistadores lo cual incluye a Ia raza negra; traida como esclavos una vez casi exterminada Ia 

poblacion nativa ya sea por las inclementes jornadas en las minas y plantaciones agricolas o, 

por las enfermedades traidas por las europeos y ante las cuales los naturales no tenian 

defensas. Con el paso de los siglos a partir de la conquista el mosaico cultural se ha 
transformado y convertido en Ia compleja red social- etnica existente hoy en dia. Tal parece que 

Ia sociedad mexicana marcha en sendas distintas y la parte etnica se ha quedado a la saga en el 
sentido del" progreso". 

La transmision generacional de la musica requiere de una duraci6n que deviene en 
temporalidad, en una comunidad en que las costumbres mantienen a los sujetos en constante 
tension entre las tradiciones congeladas y la alteridad surge la posibilidad real de una 
transmision negativa. Dentro de Ia necesaria inscripcion temporal se pueden dar degradaciones 

de aquellos elementos que constituyen los ejes de transmision y que se convierten en agentes 

corrosivos advertencia misma de la desaparicion. En la investigacion se identifican factores 
externos a Ia comunidad, por ejemplo Ia migracion producto de Ia crisis economica, donde los 

jovenes salen de sus comunidades, por lo tanto 	quienes le transmitiran sus saberes los 

viejos? La introduccion por parte del Estado de politicas educativas homogeneas, que no toman 
en cuenta Ia pluralidad cultural; la falta de lauderos que reparen los instrumentos. Para Kaes 

este proceso es mss complejo de lo que pensamos ante la realidad no lineal del tiempo de Ia 
transmision, "puede ser circular, perforado, intermitente, hoy sabemos mejor que en los 
sistemas complejos, tiempos diferentes interfieren, coexisten o se excluyen";86  en mi opinion 
sobre estos tres aspectos es que transitan juntos y emergen cada uno en tiempos diferentes. 

84  Isabel Jaidar (compiladora) Caleidoscopio de subjetividades, en, Del alma, psiche y otros asuntos subjetivos, 
UAM-X, Mdxico 2006, Pag.16. 
85  Roberto Manero Brito, en Caleidoscopio de subjetividades, UAM-X,Mexico 2006, Pag. 65. 
86  Rend Kaes , Transmision de la vida psiquica entre generaciones, Amorrortu Editores Buenos Aires 2000 , pag. 
44. 
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Al Respecto Rene Kaes menciona que "Ia concepcion freudiana de la tradicion no es la de la 
fatalidad: requiere del individuo que este se constituya en sujeto para heredarla; la transmision aqui es 
una transmision simbolica."87  La riqueza conceptual en los trabajos de Kaes invita a realizar un 

analisis mas profundo sobre el tema de la transmisiOn generacional, el sujeto del grupo, corm 

se constituye como sujeto del inconsciente, Ia cuestion de la necesidad de transmitir y Ia 
violencia de Ia herencia. elQue papel juega Ia musica en este proceso? Silvia Radosh, se 
pregunta: "si una de las formas de expresi6n del inconsciente es el lenguaje a &ayes de 
metaforas, de la poesia, del chiste, los lapsus; la pregunta que surge es si justamente el lenguaje 

musical esta, mos cercano al inconsciente, o para decirlo de otro modo, !es la fuerza de lo 

inconsciente la propulsora radical de la creacion musical?88  Son muchas las interrogantes en 
torno a Ia transmisiOn de la tradicion musical, el papel que juega en el inconsciente, su 

naturaleza pulsional. En este primer acercamiento Ia investigacion se Ilena de expectativas, de 
dudas rampantes, de respuestas atravesadas unas por el fantasma de mis fantasias a veces 
groseramente persecutorias. 

No podriamos entender Ia transmision generacional sin considerar que los sujetos 
estamos en constante relacion, en donde los vinculos forman Ia madeja colectiva que permiten 

movernos unos con otros en este sentido, Ia mtlsica crea vinculos, donde existen los fortalece, 

se mezcla con otros elementos para crear identidades. Utilizo el termino vinculo en el sentido 

amplio de una situacion inconsciente que ligando a dos o mas sujetos los determine en base de 

una relacion de presencia, mas adelante relacionaremos y diferenciaremos dos campos; el de Ia 
relacion de objeto y el de vinculo entre sujetos, para Isidoro Berenstein : "Supone entender al 

sujeto, al lugar del otro y su diferencia con el objeto interno y con Ia nocion de objeto externo, 

asi como tomar en cuenta Ia realidad interna y su relacion con Ia realidad externa, la semejanza, 
Ia diferencia y Ia amenidad, Ia multiplicidad del sujeto"89se hace necesario reiterar el concepto 
de Ia identificacion, desde la encrucijada lacaniana radical, donde Ia identificacion designa el 

nacimiento de un nuevo lugar, la emergencia de una nueva instancia psiquica. De acuerdo con 

Ia naturaleza de este lugar, podemos distinguir dos categorias de identificaciones: Ia primera 
esta en el origen del sujeto del inconsciente y Ia denominamos identificacion simbolica, Ia 
segunda esta en el origen del yo y Ia denominamos identificacion imaginaria, debemos agregar, 
ademas una tercera categoria mas particular que no concierne exactamente a Ia produccion de 

una nueva instancia, sino a la institucion de un complejo psiquico denominado fantasma; 
consecuentemente, a esta Ultima modalidad identificactoria Ia Ilamamos fantasmOtica. Se de 
antemano que esta red de conceptos son sumamente complejos y que el planteamiento en Ia 
investigacion los puede convertir en elementos aparentemente discordantes, aun asi resultan 

seductores, porque seria de gran interes en el estudio de la resultante de fuerzas que gravitan 
en torno al sujeto entrevistado. 

"Op.Cit. 
88  Silvia Radosh, Tocar con Otro, gran aventura, en Tramas #29. Mexico, UAM-X 2008. Pag. 283 
89  Isidoro Berenstein, Devenir Otro con Otro(s), Buenos Aires, Paidos, 2004. peg. 29 
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Capitulo IV. Historia y Grafia 

La necesidad de la historia 

En este capitulo consagrado a Ia escritura se reflexiona sobre el papel que ha tenido y 
tiene Ia historia, sobre todo la que se refiere a Ia vida cotidiana y que su vez se ha mantenido 

atesorada en Ia memoria colectiva, misma que se transmitido a traves de la tradicion oral. 
Miguel Leon Portilla escribla que:" para conocer lo humano, lo ajeno y lo propio, con todos sus 
logros, fracasos, angustias y esperanzas, nada hay mos atrayente que el ancho campo de la 
historia"90, la escritura de la historia supone un quiebre en las formas de transmision oral pero 
a su vez responde a los requerimientos actuales de las comunidades; los jovenes ya tienen 
pleno acceso a las tecnologias de la informacion a traves de los centros de educacion media 
superior comunitarios. En este sentido no es que se terminen las formas de transmision 

generacional de las tradiciones, mas bien la escritura de los relatos orales capta un tiempo 

determinado en que se emite un discurso pero la historia continua, este trabajo de investigacion 
es tan solo una fotograffa histOrica, cada cuadro encierra la palabra y a Ia vez deja espacio para 
lo no dicho. Es por ello que este capitulo reflexiona en torno al impacto que pudiera tener en la 
comunidad de Santiago Yagallo, la escritura de sus experiencias "vivencias", como los 
narradores le Ilaman. 

/Como se escribe Ia historia? Lejos de la nocion positivista, de los grandes acontecimientos; 
guerras, reinados, personajes relevantes en el devenir historico, la historia en pleno siglo XXI 

sigue plagada de positivismo, ante esto queda Ia posibilidad de la historia de la vida cotidiana, 

de los pequelios acontecimientos ocurridos, en el seno mismo de la sociedad, en las entralias de 

estas, en los rincones, donde los esfuerzos aberrantes de Ia institucion, insisten en el 

moldeamiento de los cuerpos, a traves de ortopedias lacerantes. Como sefialar a los autores si 
estos se esconden en el anonimato de las practicas sociales, panopticas, disciplinarias y a la vez 
seductoras. La institucion tiene a sus personeros, que dan cuenta de su historia a traves de lo 
que Lacan llama Publievacuacion91, si arrojan los rumores a medias, las repiten cien veces hasta 
que se hacen verdades. 

Esta es la razor) por Ia que este capitulo inicia con la interrogante sobre la escritura de 
Ia historia y por ello distingo entre historia y graffa. La intention de pasar de Ia palabra al texto, 
donde la primera sufre un desplazamiento y pone de relieve el cambio de la tradicion oral a la 

escritura implica a las practicas de la oralidad; es ponerla de frente ante el imperio de la 
escritura. Esta es Ia paradoja, la palabra cambia de registro, en adelante va a desarrollarse en 

nombre del texto como lo ha hecho la nocion occidental. Pero la historia y tradicion oral 
plantean a Ia musica de viento como un claro ejemplo de los procesos historicos de largo 
duracian a los que alude Fernand de Braudel. Uno de los planteamientos centrales es que ubico 

esta practica cultural, durante los primeros anos del periodo colonial, practica que se han 

mantenido mediante ciertos haceres hasta nuestros dias. Uno de los objetivos de la 

9°  Miguel Le6n Portilla, Filosofia Nahuatl, UNAM, Mexico 1993, pag. 22. 
91  Jaques Lacan, El Seminario 20, Aun.Ediciones Paidas, Buenos Aires,2004,_ pag. 37. 
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investigacion es precisamente dar cuenta de los quiebres en ella, de los puntos de inflexion que 

marcan el cambio como Ia inclusiOn de mujeres en las escoletas musicales, practica exclusiva de 

hombres. Tambien el dislocamiento de Ia transmision generacional de la musica de viento, por 

eventos externos a Ia comunidad y Ia aparicion de nuevos garantes de la tradicion en las formas 

mas inusuales que podrian pensarse. Por supuesto que los mtisicos, los miembros de la 

comunidad, estaran incitados a decir y el investigador a entender mas alla de la palabra 

manifiesta. Una letra, una expresi6n corporal bastan para designar un lugar ya sea fisico 0 

imaginario. Ante esto podemos deducir que el saber esta en el otro o al menos es depositario de 

el y labor nuestra conocerlo, ademas de explicarlo. 

La musica de viento como experiencia colectiva, encierra una serie de imaginarios que se 

ocultan a Ia mirada cotidiana, no se trata solo de sonidos armonicos que forman hermosas 

melodias, clia a dia preparadas para las fiestas patronales, las bodas o rogativas para conseguir 

la bendicion para que la sequia cese. Cada sociedad tiene un cuerpo, igual que su lengua, 

constituida por un sistema mas o menos refinado de opciones foneticas. El cuerpo del mUsico, 

es nervioso ante la palabra y solo se siente seguro en su grupo. De este cuerpo huidizo y 

diseminado, si bien reglamentado en la tradicion, porque cada grupo tiene Ia necesidad de 

marcas e imagenes que posean un valor topografico y porque no canonic°. 

Los antiguos zapotecas no solo gustaban de Ia musica tambien practicaban Ia danza, 

pero esta Ultima fue casi suprimida por los dominicos, dado que lo asociaron con las practical 

paganas "de adoraciOn del demonio" de esta manera el music() transita en el tiempo con 

marcha claudicante. Para Michel de Certeau, "La problematizacion del sujeto corre pareja con la 

especializacion del cuerpo,"92  un cuerpo que hasta nuestros dias es orbitado por una serie de 

mitos en las comunidades serranas. El recorrido de esta investigacion Ileva a interrogar al 

cuerpo ya nombrado anteriormente, con la convicciOn de que se trata del campo del otro, del 

vinculo colectivo. La musica es un campo de acontecimientos multiples, de un caos mas alla de 

la entropia cultural. Quizas podriamos hacer un simil con Ia danza complice perpetua de la 

musica. Para Margarita Baz: "Tratandose de la danza, la pregnancia sugiere que el objeto que 

miro lo incorporo a mi mundo desde mi cuerpo y tambien desde ahi lo significo; entonces, el 

cuerpo del que mira, se expande y reverbera con el cuerpo danzante"93 Ia musica tiene una 

funcion social en Ia comunidad, forma parte de una compleja madeja cultural, la musica es tan 

solo uno de los intersticios por donde podemos observar, algunos componentes en este magma 

de significaciones imaginarias sociales a los cuales hace referencia Castoriadis. 

Uno de los objetivos de la investigacion es la de registrar la palabra de la comunidad, 

como archivos que posibiliten a las nuevas generaciones escuchar y leer el sentido que la 
musica tiene hasta el momento en esta tierra. El dar cuenta de ello, es dar oportunidad a Ia 

historia, de romper el sujeto de olvido que funda la investigacion, y me pregunto testa 

escritura, la de reconocer al otro, teniendo solamente algunas palabras, algunas meloclias 

grabadas, suelios o deseos sera suficiente?, 

En forma particular pienso en la escritura de la historia de Ia vida cotidiana, como una 

forma de mutacion social, porque posibilita la relacion que tiene consigo misma y a la vez el 

920. Vigarello, Entrevista a Michel de Certeau: Historias de cuerpos, 1997, pag.5 
93  Margarita Baz, Cuerpo y Otredad en la Danza, tramas 32, UAM-X, Mexico 2009, pag.15. 
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pasado como referencia deja de ser un instrumento para crear olvidos. En las consideraciones 

epistemologicas esta asentado que el psicoanalisis seria una de las herramientas teoricas a lo 

largo de Ia investigacion, de ah1 la pertinencia de conocer Ia teoria freudiana de Ia historia. La 

obra de Freud que mas llama mi atencion para reflexionar en torno a Ia escritura de Ia historia 

es Moises y el Monoteismo, donde esta Ia expresion "escritura de Ia historia" Ia oportunidad de 
,observar Ia opinion de Freud sobre zcOmo es Ia relacion de Ia historia en una tradicion? Para un 

mejor analisis lo separo en dos partes. 

La escritura tiene dos caracteristicas: 

• La primera: en Ia historia, en el discurso, hay una ausencia de los acontecimientos de que se 

habla; el discurso funciona como un vacio de su objeto; Ia ausencia de su objeto es 
precisamente Ia condicion de posibilidad de Ia escritura, Ia escritura es siempre una separacion 

de Ia realidad: una historia un discurso historic° es posible cuando Ia cosa, que es el objeto del 

discurso, esta ausente, desaparecida. 

• La segunda: para tomar su propia palabra, es canibal, porque es una devoracion de otro, es el 
medio para hacer olvidar al otro; es una sustitucion. Por esta razor, dice que el discurso, puede 

ser Ilamado canibal, una sustitucion de una existencia por otra. En cierto sentido Ia mitologia 

grecolatina es un slain, cuando Jupiter devora a sus hijos, Ia violencia del padre con ellos. Asi el 
canibalismo, de Ia escritura, no es un accidente, jamas hay una fund& inocente de Ia escritura 
y despues de una mala utilizaciOn de la ausencia del otro para imponer un poder. En esta LIWm 
aseveracion me estoy refiriendo a lo instituido como forma de repeticion de su discurso, para 
perpetuarse y negar la alteridad. Esta idea de Ia escritura del otro me parece sumamente 

importante, en el se descubren los mecanismos ocultos de Ia institucion para cancelar los 

cambios sociales o para cooptarlos. Las instituciones crean singularidades estructuras en torno 

a las cuales gravita Ia intencionalidad como fund& de Ia conservacion y reproducciOn de Ia 

herencia recibida. Es por ello que existe un caudal de rituales sociales rutinarios a Ia cual no 

escapa Ia institucion en ninguna de sus formas, provocando lo que Maud Mannoni llama "Ia 

imposibilidad de toda dialectica"94  las estructuras a las que me refiero en parrafos anteriores, 

son aquellas mediante las cuales Ia institucion se defiende de los efectos de la palabra libre, 

emanada de Ia resistencia. Esta palabra liberada es percibida como patogena, por ello es 

combatida, desechada, recluida por los distintos dispositivos. 

94  Maud Mannoni, La institucion Estallada, en, La educacion imposible,Sigio XXI, Mexico 2005, Pag.67 
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La escritura de la experiencia 

El mtisico de Yagallo, es timid° con Ia palabra, apenas susurra frases y en muchas ocasiones 

cuesta mucho trabajo que se explaye, la insistencia ha rendido sus frutos y Ia comunidad se esta 

acostumbrando a mi presencia, cada vez es mas comun que me aborden y pregunten que hago 

ahi, eso da pie a entrevistas breves sobre Ia comunidad y la musica. 

La experiencia en torno a los multiples intersticios, que giran alrededor de Ia experiencia 
musical de una comunidad, tiene que ver con las mismas practicas que subyacen en el seno 

mismo del lenguaje colectivo. En las ultimas decadas, la historiograffa se ha volcado a favor de la 

memoria y de las manifestaciones del imaginario. Desde entonces Ia memoria viva de las 

comunidades, los mitos de origen, la experiencia, la identidad, entre otros temas se convirtieron 

en objetos de investigaciones, que en ocasiones tomaron prestadas metodologias de la 

antropologia, el psicoanalisis y la linguistica. La musica como experiencia colectiva, supone la 

inclusion de la experiencia individual y los vinculos con el colectivo que le rodea y eso es posible 

gracias a la universalidad de la musica como lenguaje comUn a todos, e inclusive sobre aquellos 

que no pertenecen a la comunidad, sin embargo logran una conexion con Ia expresion musical, 

misma que esta ligada a un sinfin de significaciones propias de la comunidad, y que permanecen 

veladas a las miradas foraneas. El imaginario se mueve sobre corrientes turbulentas, como el 

agua aparentemente mansa de un rio, mas en su fluir el agua arrastra las cosas dentro de si. En 
algunas entrevistas surge la palabra "aguantar", resistir, "estamos aguantando" es una palabra 

que insiste por ello me parece importante reflexionar sobre ella. Me parece que esta palabra 

encierra una multiplicidad de problemeticas involucradas en su an6lisis sobre todo en el vinculo 

poder-resistencia. Para ello me apoyo en los trabajos de Foucault y Certau sobre el tema. 

En La Invencion de lo Cotidiano, De Certeau desarrolla su concepcion sobre las resistencias 
cuando aborda la nociones de estrategia y tactica, es la oposicion que establece entre ambas, 
donde se ubica un n6cleo sustantivo de sus desarrollos, un abordaje complejizador de Ia 

dominacion y el selialamiento de una politicidad de lo cotidiano, cuyo signo es el conflicto y no 
la introyeccion del orden; la tension y no la pasividad. Las reflexiones de Michel De Certeau 

advierten sobre el limite de Ia dominacion, de Ia disciplina, del orden, destaca Ia incompletitud 

de cualquier estrategia de dominaci6n. Su mirada se desplaza desde la constatacion de Ia 

reproduccion de lo existente, hacia la potencialidad de su transformacion, desde los 

movimientos que confirman una asimetria hacia aquellos que desaffan la magnitud de esta 
asimetria. El autor de la invencion de lo cotidiano nos propone un corrimiento de Ia mirada y 
me atrevo a afirmar que con ello re significa la amplitud del horizonte temporal que 
transformamos en objeto de comprension en los actuates tiempos de contingencia de la 

cotidianidad misma. Por ello me resulta fascinante que a traves de la musica de viento como 
experiencia colectiva y productora de sentido podamos inmiscuirnos en la creatividad cotidiana 

que; elusiva, dispersa, fugitiva, hasta silenciosa, fragmentaria y artesanal, construye maneras 

de hacer, "de circular, habitar, leer, caminar, o cocinar"95  ya no solo se trata de pensar en Ia 
productividad del poder, del ejercicio distinto de este, sino en Ia productividad de las micro-
resistencias movilizadas a partir de las practicas cotidianas y que se develan en las entrevistas 

95  Michel De Certeau, Aries de Hacer, en, (La Invencion de lo Cotidiano, UIA, Mexico 2010, pag. 56. 
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de campo realizadas en el marco de investigacion, por ello reflexiono sobre las aperturas de la 

cuadricula disciplinaria, sobre aquellos movimientos incapturables para el poder y que la 

institucion lucha por cooptar desde el anonimato que Ia caracteriza. 

En este recorrido aparecen varias interrogantes en torno a la musica y sus musicos, es 

decir el cuerpo y el campo del otro, la ajenidad y proximidad de los sujetos en una acciOn 

colectiva. Cuando pienso en Ia musica de viento lo hago necesariamente desde un grupo que 

me habita y que de alguna manera me ha Ilevado a preguntarme sobre la naturaleza de los 

vinculos entre musicos y comunidad, por lo tanto este esfuerzo investigativo no es mas que un 

conjunto de reflexiones sobre un producto social, visto como folklor desde la mirada 

gubernamental, como un producto turistico mas. 

Es el trabajo de campo el que me ha Ilevado a Ia investigacion teorica reflexiva. Esta 

pretension invita a realizar pausas, e interrogar la mirada con Ia que pretendo acercarme, sin 

olvidar, desde donde, como y para que Ia musica de viento. De inicio supone un acto de 

escucha, como accion psicolOgica pero se define mejor por su alcance. Podemos citar tres tipos 

de escucha: el primero es la orientacion de la audicion, Ia segunda escucha es un 

desciframiento, lo que se intenta captar por los &dos son signos y por Ultimo, Ia tercera 

escucha; no se interesa en lo que se dice o emite, sino en quien habla, en quien emite, se 

supone que tiene lugar en espacio intersubjetivo, en el que "yo escucho" que tambien quiere 

decir "escuchame" lo que es captado para ser transformado e indefinidamente relanzado en el 

juego del transfer es una significancia general, que no se puede concebir sin la determinaciOn 

del inconsciente. Para Roland Barthes:"La escucha, constituida a partir de la audicion, es, para 

el antropologo, el sentido propio del espacio y el tiempo, ya que capta los grados de 

alejamiento y los retornos regulares de la estimulaciOn sonora... como mejor captamos la 

fund& de la escucha es sin duda a partir de Ia nociOn de territorio." 96antes de que se 

inventara la escritura, quizas antes de la pintura rupestre se produjo algo que quizas es lo que 

distingue de modo fundamental al hombre del animal; Ia reproduccion intencional de un ritmo, 

"tambien gracias al ritmo , Ia escucha deja de ser pura vigilancia y se convierte en creacion, sin 

el ritmo no hay lenguaje posible..."97  

A partir de estas aclaraciones sobre la escucha se propone una hermeneutica, escuchar 

es ponerse en disposicion de decodificar lo que es obscuro, confuso o mudo, con el fin de que 

aparezca ante Ia conciencia, el reves del sentido, lo escondido se vive, postula, se hace 

intencional. 

Para acercarse al fen6meno musical en la sierra de Juarez es necesario realizar una 

recapitulacion en el tiempo para entender el profundo arraigo de las poblaciones incligenas por 

la musica de viento. No es solo el arte de combinar los sonidos, es tambien el pensamiento 

expresado en ellos. La musica es un lenguaje social, un conjunto de sonidos que empleamos 
desde la infancia, para comunicarnos a traves del oido, para identificarse con el grupo genitor; 

con los miembros de la comunidad; es un conjunto de simbolos sonoros que se asocian a una 

forma de ver y sentir la vida. 

96  Roland Barthes, El Cuerpo de Ia Mosica en ( Lo Obvio y lo Obluso), Barcelona, Paid& 1996, Pag. 245. 
91  Ibid. Pag.246 
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En muchos aspectos Ia investigacion se convierte en una mirada sincronica que detiene 

el reloj de la historia, analiza su estructura en un momento dado. Este lenguaje sonoro, 

familiar, comun a todos, es una forma de compartir, y por que no, de catarsis. A Ia vez 

establece fronteras entre los sujetos, ofrece un terreno seguro para el individuo que tiene 

temporalmente contacto con sociedades distintas a la suya; las meloclias familiares le permiten 

expresar su origen y remitirse de manera continua e incesante. La migracion es un ejemplo 

porque a pesar de estar a miles de kilornetros de su tierra natal Ia tradicion los une. Oaxaca es 

uno de los Estados con menor Indice de migracion hacia los Estados Unidos, aun asi el niimero 

de oaxaquelios es alto, a donde quiera que vayan tienden a buscarse y se organizan para 

venerar a sus santos, recordar su tierra, sus costumbres y hacerse chanzas 98en zapoteco. 

Me parece prudente narrar una experiencia al respecto, como una forma de corroborar lo 

anterior. Durante el ario 2004 curse un seminario en Ia Universidad de Utah, campus Logan. 

Sobre procesos de produccion en lacteos. Lo cual me permitio visitar distintas lecherfas en el 

condado Cache Valley; en ellos laboraban sujetos de distintas nacionalidades: chilenos, 

guatemaltecos, salvadorelios y desde luego mexicanos. Atli conoci a dos oaxaquelios uno de 

Zaachila y otro de Tanetze. De inmediato me familiarice con ellos ya que hal:4a pocos mexicanos 

en el condado, con el tiempo compartimos experiencias sobre el trabajo (en esos meses yo me 

encontraba trabajando en una comparifa constructora que hacia tramos de carretera 

interestatal hacia Idaho, era operador de un tractor excavador). Me impacto el hecho de que 

Ilevaban trabajando 10 alios y mantenian sus costumbres; las mujeres de ellos hacian las 

enormes tortillas de maiz, los frijoles de Ia olla, Ia salsa de chile y por supuesto las quesadillas de 

amarillo tan comOn en Oaxaca. Al ser invitado a compartir Ia mesa con ellos no pude evitar 

recordar los almuerzos de varios afios antes cuando trabajaba en las brechas de las sierras 

oaxaquelias, trazando curvas de nivel en las accidentadas laderas, ah1 en el rincon, cerca de 

donde ellos salieron. Fue eso lo que nos unio el hecho de que yo conocia sus rumbos, sus 

costumbres y hasta las fechas patronales. Hablan el zapoteco entre ellos sin problemas y 

siempre escuchaban las marchas de la banda mixe, Yalalag, se echaban sus buches de mezcal 

de penca. Iban y venian en sus trucks Toyota de sus trabajos se palabreaban con los gringos en 

buen ingles. Entonces no cabia duda de los profundos lazos que Ia musica, las costumbres, los 

mitos, los valores siguen en lo mas profundo de esos hombres y sus familias. 

El mito en Ia comunidad 

El mito tiene una gran importancia en esta investigacion, en los relatos de Ia comunidad 

aparecen como una forma de sustentar la palabra narrada, como un recurso que legitima y da 
sentido a Ia historia que se narra. 

La palabra mito proviene del griego mythos que significa "palabra" o "historia," un mito 
cobra significados distintos de acuerdo a Ia disciplina que lo estudie, es una de las funciones del 

mito; consagrar Ia ambigLiedad y Ia contradiccion, no tiene que transmitir un mensaje, tInico y 

claro y coherente, por fortuna, es un concepto polisemico que permite trabajar desde distintos 

angulos, su funcion en Ia conformaciOn de las comunidades rurales, congregadas en regiones 

aisladas. 

98  Una chanza es una broma 
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La mitologia es una herramienta alternativa de explicacion frente al mundo que recurre 

a Ia metafora como herramienta creativa. Los relatos se adaptan y se transforman de acuerdo 
a quien los cuenta, el contexto en que son transmitidos, eso los libera de posibles 

dogmatismos, los hace fluidos e interpretables. Asi el tiempo mitico se diferencia del tiempo 
cronologico porque es un tiempo fuera del tiempo asi se convierte en una instancia de reflexiOn 
porque inspiran, motivan, y despiertan Ia fascinacion. Para Malinowski: "los mitos, nos dicen, 
constituyen relatos que, si bien maravillosos e improbables, para nosotros son empero, narrados 
con absoluta buena fe porque se hallan destinados a explicar mediante algo concreto e 
inteligible una idea abstracta..."99  de esta manera podemos afirmar que el mito tiene una 
funci6n social y el relato de ellos nos permite adentrarnos en Ia psicologia de Ia tradicion, en el 

marco de la comunidad, para reconstruir Ia historia pasada, aunque con tiento. Es momento de 

enunciar el vector de acompariamiento que realiza Ia leyenda junto al mito. La leyenda 
proviene del latin legenda, (lo que debe ser leido) y se refiere en origen a una narraci6n, puesta 
por escrito, para ser leida en voz alta y en p6blico, bien dentro de los monasterios, durante las 

comidas en el refectorio, o dentro de las iglesias, para edificacion de los fieles, cuando se 

celebra Ia festividad de un santo. En las leyendas Ia precision historica pasa a un segundo piano 
en beneficio de Ia intention moral o espiritual. 

El mito y su estudio atrajeron la atenci6n de muchos pensadores, de las diversas 
disciplinas de las ciencias sociales, corrientes de pensamiento que influyeron en Ia forma de 

abordar esta tematica. Durante Ia decada de 1940 y 1950, la escena filosofica francesa se 
caracterizo por el existencialismo, fundamentalmente a traves de Sartre, aparecen tambien Ia 
fenomenologia, el retorno a Hegel y la filosofia de Ia ciencia, pero algo cambia en Ia decada del 

60, cuando Sartre se orienta hacia el marxismo, surge una nueva modalidad, el estructuralismo. 
Claude Levi Strauss inicia este nuevo movimiento en la etnologia al que luego le seguiran 

Lacan, en el psicoanalisis, Luis Altuhusser en el estudio del marxismo y finalmente Michel 
Foucault. 

El mito es un producto social, carece de autor, es anonimo, si el mito posee un origen 

individual, su produccion y transmision se hallan exigidas y determinadas socialmente, razon 

por Ia cual su consecuencia quedara indicada en resocializacion, dicho de otra manera; el mito 

no posee autor, pertenece al grupo social que lo relata, no se sujeta a ninguna transcripcion y su 
esencia es Ia transformacion. Un mitante, creyendo repetirlo, lo transforma. En efecto, los mitos 
no se presentan con una autoria, desde el instante en que son percibidos como tal, sea cual 
haya sido su origen real, no existen mas que encarnados en una tradicion oral. Al contar un 

mito, oyentes individuales reciben un mensaje que no viene, por hablar propiamente, de ningun 
sitio, esta es Ia razOn por la que se le asigna un origen sobrenatural, asi es comprensible que Ia 

unidad del mito se proyecte en foco virtual mas alla de Ia percepcion consciente del oyente. Asi 

como existen convergencias tambien se encuentran divergencias en torno a Ia 

conceptualizacion del mito. Para unos eI mito es ciclico, y para otros adopta formas mas 
complejas, por lo tanto; para efecto de analisis de los mitos que surjan del relato de sujetos 
entrevistados, en Santiago Yagallo, adoptaremos Ia postura del anonimato, aunque es 

importante Ia vision de Levi — Strauss, quien postula un definicion del mito: "El mito coma un 
lenguaje que Integra lengua y habla. Por el habla se le conoce; pertenece al orden del discurso, 

"Bronislaw Malinowski,Estudios de Psicologia Primitiva, Barcelona, Paidos, 1982, pag. 34 
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por lo tanto el mito esta en el lenguaje y al mismo tiempo mds alto de el."1°°  Esta aproximacion 

que data de 1958 en Ia antropologia estructural, constituye el fundamento para Ia aplicacion del 

metodo lingiiistico —estructural al analisis del mito. Sin embargo en 1985 Levi- Strauss presenta 

una definicion mas rica y compleja postulando que: 

"el mito es un sistema de operaciones logicas, que opera mediante varios codigos. El 
mito no solo se realiza mediante el codigo oral sino tambien a troves de otros codigos 

culturales como; el astronomic°, meteorologic°, cosmolcigico, zoolOgico, botanic°, 
psicoorganico (que incluyen los visuales, acasticos, olfativos, gustativos y textiles), y 
tecnologicos entre otros, con los que el mito puede elaborar un suerte de meta codigo.'ao1  

La epistemologia estructuralista se sustenta en una concepcion de la naturaleza humana 

y del origen de Ia cultura, esto Ileva a concebir una homologia entre los diversos niveles de 

estructuras socioculturales, lo mismo que entre infraestructura y superestructura, todas 

constituidas, en definitiva, como tales por Ia actividad organizadora del pensamiento simbolico. 

Desde esta perspectiva, Ia cultura representa una emergencia. La concepci6n que Levi- Strauss 

tiene sobre los procesos del conocimiento humano se puede resumir en los siguientes puntos, 

destacando Ia importancia que tienen los mitos: 

• El pensamiento este relacionado con Ia realidad exterior 

• Los mitos hablan de la realidad 

• Esa realidad exterior no este limitada; es "el mundo" en toda su riqueza 

Despues de estas explicaciones sobre el mito este claro que es a traves del lenguaje que 

podemos acceder a Ia realidad intra-psiquica de los sujetos de Ia comunidad mediante la 

interpretacion, ya que en el sentido inmediato del relato que emite el sujeto, a Ia vez se 

expresan y se ocultan otros sentidos. La convergencia tanto de Ia psicologia social, Ia 

antropologia y Ia sociologia, es que consideran el discurso como un conjunto de codigos y 

lenguajes sobrepuestos. Los mitos, las leyendas, Ia metefora, los ritos sagrados, son codigos 

culturales, por lo tanto material de analisis que conforman sistemas simbolicos propios dentro 

de Ia sintaxis cientifico- social, que trata de comprobar, corroborar o rastrear y Ia otra sintaxis 

que parece conformarse con Ia existencia de las cosas sin interrogarlas pero que los ciudadanos 
son conscientes de ella. 

Sincretismo y tradicion: El Santiaguito 

Despues de Ia conquista espahola en el Mexico central y sometidos los pueblos aledalios, los 

conquistadores se dieron a Ia tarea de completar sus planes de dominio total del nuevo mundo. 

Faltaba entonces dominar aquellos pueblos alejados en las montahas y las selvas, muchos de 

estos pueblos no fueron conquistados ni por los mexicas, es el caso de los zapotecas. La 

estrategia consistio en Ia utilizacion de la iglesia como herramienta de penetracion cultural. Asi 

inicio el sincretismo entre las dos culturas. El sincretismo lo entiendo como; la modificacion y 

too Levi-Strauss, La Estructura de los Mitos, Barcelona, Paid& 1995, p.32, 
101  Esta definicion del mito, fue captada en un diplomado de filosofia impartido en Ia UNAM durante 2004-2005, en 
la cual se vertieron diversos conceptos propios de Ia antropologia y que se hacen presentes en la investigacion 
propuesta. 
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adaptacion de las creencias y prOcticas de dos sistemas diferentes resultando en un sistema 

esencialmente nuevo. Lourdes Turren afirma que. 

"Los frailes no lograron erradicar las antiguas creencias. Estas se unieron a las de la 
nueva religion troves de un fenomeno de sincretismo que basicamente tenia lugar en las 
fiestas de los santos patronos de cada pueblo" "2. 

Con esto, queda la posibilidad de considerar Ia milsica de viento organizada en bandas 
Harmonicas, como una forma de sincretismo. Esto no hubiera sido posible sin la apariciOn de las 
cofradias, asociaciones frecuentemente obligatorias, de los obreros de un oficio, para honrar a 
un santo. Aunque las cofradias instituidas entre los mesoamericanos tuvieron una fuerte carga 

religiosa. La mayoria de estas cofradias tenian como fin controlar a los adultos, pues 

funcionaban a base de ordenanzas en las que se especificaban las obligaciones de sus 

miembros y los castigos por el incumplimiento. 

Pienso la relacion entre el sincretismo y la tradiciOn en dos partes que se encarnan en 

la figura del Santiaguito. La primera, tiene que ver con los instrumentos de origen 
mesoamericano que lo acompailan, por ejemplo; los instrumentos musicales; las cuentas de 
conchas en los pies, Ia flauta, el tambor y la danza misma. La segunda yace en su mismo origen: 

Esta danza, forma parte del complejo de la "morisima", tuvo su origen alrededor del siglo XII en 

la peninsula iberica, su tematica se basa en Ia lucha de Espana por la reconquista de los espacios 

cristianos invadidos por los musulmanes. Al Ilegar los espalioles a America imponen a los 

vencidos su cultura de conquista. La eleccion de esta danza se hizo con plena conciencia del 

grupo evangelizador, su auge fue tal que sobrevive hasta nuestros dias en varias de las regiones 

del pals. A partir de 1538, ano en que ocurre la primera representacion de esta danza en Ia 
ciudad de Mexico, se va difundiendo por toda Ia Nueva Espana, en donde pasa a ser parte 

importante de la fiesta titular dedicada al santo patron de cada comunidad cristiana. 

La adaptacion que las ordenes mendicantes hicieron de esta tradicion lberica, se transforma en 

una practica esencialmente nueva, con un significado distinto para los pueblos conquistados, 

quienes buscaron mantener sus costumbres adaptandolas sigilosamente de tal manera que los 

avidos ojos de los misioneros, lo aceptaran, de lo contrario el Santo Oficio dictaba 

inmediatamente Ia tortura y pena capital a todos aquellos acusados de practicas paganas. 

Tambien pienso que la danza del Santiaguito es una forma de resistencia. Los sacerdotes 

zapotecas se vieron en Ia necesidad de acercarse al enemigo lo mas posible, de ahi que se 

convirtieron en fieles y abnegados sirvientes, esto permitio una fusion cultural que Ilega hasta 

nuestros dias, sobre todo en el ambito religioso. Es el caso del Santiaguito, una mezcla de Ia 
resistencia ante la conquista y a Ia vez parte de ella. El Santiaguito no es reconocido como 

misico por las bandas Harmonicas de las comunidades, pero es parte importante en aquellas 
cuyo santo patron es el Apostol Santiago, es producto de una manda cuya duracion la 
determina eI mismo fiel, cuando eI santo le ha realizado un milagro; van a los pueblos mas 

remotos a tocar sus flautas de carrizo, de hueso o barro pintadas de hermosos colores, a veces 
se acomparia de un tamborero, a veces en solitario toca los dos instrumentos musicales. El 

102  Lourdes Turrent, La conquista musical de Mexico, FCE-M 2006, Pag. 170. 
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Santiaguito se presenta ataviado de ropas de mantas, con sus cuentas de caracol en los pies, los 

hace sonar al ritmo de su tambor junto a la flauta que reverbera dentro de uno, cuando se le 

escucha, es la reminiscencia misma del pasado, un mensaje quizes de aquellos conquistados, 

obligados a desmantelar los templos erigidos en honor a sus dioses, las piedras labradas, ahora 

yacen en las paredes de las iglesias, en los campanarios, en los cimientos, ester) enterrados los 

cuerpos de aquellos obligados a Ia servidumbre de los frailes desesperados por convertirlos a la 
nueva fe. 

Santiago Yagallo tambien canto muchos alias con uno de los mejores santiaguitos en Ia 

region, a Ia vieja usanza, no hablaba castellano, solo zapoteco, tocaba durante los dias que 

durara Ia fiesta de la comunidad, pero le tocaba a los rincones, ahi donde casi nadie miraba, 
mucho menos escuchaban o daban interes a su danza. No podia dejar fuera esta expresion 

cultural, que insiste. El Santiaguito de Ia comunidad ya no vive, decidio terminar con su vida 

ingiriendo veneno, la comunidad se quedo sin el; durante varios arms la fiesta del pueblo estuvo 

incompleta, faltaba Ia milsica de Ia flauta, el toque del tambor. Entonces se dieron cuenta de Ia 

ausencia, hasta que Ilegaron los santiaguitos peregrinos de otras comunidades, vinieron a pagar 

sus mandas, a cubrir Ia tradicion perforada, intermitente. La fiesta patronal este completa otra 

vez, los ciudadanos saben de su importancia, que es parte de su identidad, de su historia, ahora 

le dan su lugar a los santiaguitos, los alimentan, alojan y procuran que para Ia siguiente fiesta 
regresen, que se escuche su musica, desde que vienen de all abajo, por las veredas 

empedradas, empapadas sus espaldas por el sudor, que sale luego, luego cuando uno camina 

por esas subidas que culebrean, engaiiosas, hasta que se mira la punta del campanario y se Ilega 
a la tienda de dolia Matilde. Los santiaguitos descansan en la banquita de madera, porque 

desde ahi se aprecia la ladera, se escuchan los graznidos de las gallinas de monte, Ia gente pasa 
y saluda quitandose el sombrero. Los santiaguitos empiezan a tocar su flauta, su tambor, Ia 
fiesta ha empezado. 
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La virgen que Ile& del cielo- La historia inconsciente. 

"La historia inconsciente; es, claro estci la historia de 

las formas inconscientes de lo social. 
Los hombres hacen la historia pero ignoran que lo hacen."1°3  

Fernand Braudel 

Los quiebres en Ia tradicion musical ocurridos a lo largo del tiempo en Ia Sierra de Juarez, indica 

una constante re significacion en la experiencia de los musicos y Ia comunidad; tambien 
devela la aparicion de nuevos organizadores de sentido, en las practicas comunitarias. En 

ocasiones se anudan al poder, en otras presentan, un desdisciplinamiento que producen 
ilusiones y esperanzas colectivas. 	La historia inconsciente a la que alude Braudel, llama 
poderosamente mi atenciOn durante los distintos espacios de intervencion de esta 
investigacion, por ejemplo; el que las mujeres sean aceptadas en las orquestas Harmonicas, 
cuando esta practica, estaba destinada para los hombres. Marca un quiebre significativo en Ia 

espiral de tiempo que supone Ia tradiciOn musical. 
Durante Ia cuarta y ultima ruta de campo a finales del mes de febrero de 2012, las 

comunidades encontraron una nueva forma de reinventarse a si mismas, produjeron un nuevo 

horizonte de sentido apegado a Ia religion catolica, como la musica. Este fenomeno cuyo 

registro y descripciOn se hace necesario. Es la emergencia de Ia produccion de sentido, desde 

el campo de la creencia; la virgen que liege) del cielo, emerge no solo como una necesidad 
ilusional en las comunidades de la Sierra de Juarez, tambien enuncia un quiebre en las 

significaciones en torno a las fiestas patronales, a las mayordomfas. Las comunidades necesitan 

creer porque, es parte de la identidad comunitaria, se necesitaba un emergente que los 

"juntara o mediara" despues de conflictos por tierras, pero tenia que ser un elemento en 

cornim de las comunidades catolicas ya que existe un avance evangelic° en la region. 

Segun los testimonios de las pobladores de Santiago Yagallo, San Juan Yaviche y 

Tanetze, la noche del 31 de diciembre, una luz trazo los cielos, sobre las comunidades, 

nombradas; esa luz fue a estrellarse en un potrero de Tanetze, al amanecer descubrieron una 
roca plana, lisa de unos 60 cm. de largo por unos 40 cm. de ancho, en ella se hallaba tallada la 

imagen de Ia virgen de Guadalupe, de inmediato se corrici la voz del supuesto milagro, las radios 
de onda corta que las comunidades utilizan para comunicarse entre ellas, para casos de 
emergencias; Sonaban en las comunidades aledatias. Los dias siguientes al 31 de diciembre la 

carretera de terraceria presentaba peregrinos caminando tambien las brechas, los caminos y 
veredas, con las caras cenizas del polvo que levantaban las camionetas de redilas, alquiladas ex 

profesamente para los peregrinos de pueblos alejados de Tanetze. Todos Ilevaban un presente y 

tambien la peticion de algun milagro, porque han de saber que ya se decia que la virgen que 
vino del cielo era ya de por si un milagro de esos que casi no se yen. La virgen convoco a Ia 

gente de Ia Sierra de Juarez mas que cualquier otra cosa. 

103 Fernand Braudel, La Larga Duracien,Fondo de Cultura EconOmica, Mexico 1993, Pag. 18 
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La cuarta ruta de campo tenia como proposito realizar algunas sesiones grupales con los 

musicos de Ia Banda Morelos, pero al Ilegar a la comunidad lo primero que me comunicaron mis 
anfitriones es Ia aparician de esta virgen, pero tambien de la desconfianza hacia Ia comunidad 

de Tanetze por su mala fama de marrulleros y conflictivos, de todos modos hasta los mas 

escepticos fueron a visitarla, cada quien dio su version, unos que segim tenian testigos que 

juraban haber visto la estela de luz, casi se desganotaban en explicaciones con Ia intencion de 

hacer creible su relato; yo tambien fui y me impresiono el fervor volcado sobre Ia imagen que 
yacia en un improvisado santuario al lado del camino, cuentan los de Tanetze que, Ia persona 

que dono el terrenito donde se construira su capilla, Ia virgen le hizo el milagro de Ilevarselo en 

santa muerte. Si ah1 estaba, yo estuve ahl, pude apreciar Ia piedra donde un casi experto 

tallador labro Ia imagen de Ia virgen de Guadalupe, con los destellos de luz y toda Ia cosa, el 

manto y su angelito que seguramente se nee) a ladear la cabeza como en los estampados 

replica del ayate de Juan Diego; tampoco importo los desiguales cortes del esmeril en los 

costados de Ia roca. El padre responsable de la parroquia se niega bendecirla pero oficia misa 

en el santuario. En fin eso que importa, quizes esta vez mAs que nunca Octavio Paz tiene razon 
cuando afirma que a Ia virgen solo se le puede ver con los ojos de la fe. 

Las comunidades simplemente viven los acontecimientos que se van dando con el 

transcurrir del tiempo, Ia transformacion que vivieron desde Ia construccion de la carreta de 

terraceria, Ia cual transform6 no solo el paisaje serrano sino tambien su relacion con Ia ciudad 

de Oaxaca; el comercio, cambio su forma de vida, la alimentacion, educacion, salud, sus 

viviendas. Son conscientes de este cambio porque ha transformado el espacio comunitario en 

que se mueven. Los ciudadanos no muestran interes sobre la importancia que tienen en la 

region, tampoco los musicos son conscientes de la historia que traen a cuestas, de la 

transmisi6n generacional de su actividad, del cambio que supone la Ilegada de las mujeres a Ia 
banda de viento, del desplazamiento que supone el hecho de que exista un instructor de fueras, 

con sueldo y que rompe con Ia tradicion tras- generacional. Hacen historia, pero esta es 

inconsciente, cuando les hablo de su importancia simplemente, escuchan, a veces preguntan y 

piden les extienda Ia forma en que veo su comunidad y simplemente callan. Sin embargo es un 
grupo de personas quienes si estan al tanto de los acontecimientos y son los que me hacen el 

encargo de escribir sobre las experiencias de los musicos, de la comunidad, son conscientes de 
Ia importancia del registro, pero los demas miembros de la comunidad simplemente se 
muestran sin interes. 
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Cal:aulo V: El decir de los musicos/ el decir de la comunidad 
Ndi' bizacalta, Diidxa' stifle' 

(Esta es mi vivencia, mi decir) 

ZCorno leer este capitulo? 

El proposito de este capitulo es analizar el material que surge tanto de las entrevistas 

individuales y grupales como de las observaciones etnograficas, a la luz de los referentes 

teoricos que permitieron la aproximacion al campo. La estrategia es la siguiente: el trabajo 

gravitara siempre en torno a los ejes de analisis que surgen de los distintos lugares de 

intervencion y observacion recorridos. No puedo omitir destacar que: el tema de investigacion, 

la pregunta, los objetivos principal y particulares son parte fundamental de este analisis, esto 

por los conceptos que estan implicados y que desde mi punto de vista deben ser convocados en 

esta parte crucial de Ia investigacion. Por otro lado; reitero que la experiencia de los masicos, 
es mi objeto de estudio, sin olvidar que Ia comunidad tambien participa de esta experiencia por 

ello es tomada en cuenta dada su importancia en la transmision generacional de la musica de 

viento. 

Esta investigacion tuvo un proceso de desarrollo en dos sentidos, el primero sin duda 

tiene que ver con los cambios teOricos necesarios y el segundo con el contexto en campo que 

no siempre respondieron a mis planes, mas bien el campo me obligo a marchar a su propio 

ritmo mostrandome aspectos de Ia vida comunitaria que estan silenciadas en los espacios de lo 

no dicho. 

Empecemos por la problematica; la desaparicion paulatina de la musica de viento en la 

Sierra de Juarez Oaxaca. 

Es lo que dio pie para realizar esta investigacion y solo Ia experiencia de sus actores 

indicarian el estado de Ia tradicion, lo hicieron pero en este acto dieron cuenta de la compleja 

mararia de las practicas comunitarias. Al momento de redactar este capitulo mi percepcion 

pesimista ha cambiado, la tradicion musical en la Sierra De Juarez ya no Ia veo tan amenazada 

dado que surgieron dos figuras principales garantes de Ia tradicion como: El CIS #8, una especie 

de conservatorio de musica para zapotecos, fundada por el Maestro Ismael Mendez, el cual 

envier instructores a cada una de las comunidades que lo solicitaron despues de que Ia Banda 

principal de Zogocho sede del conservatorio brinclO una presentacion en las comunidades. A raiz 

de Ia Ilegada de instructores, las distintas agencias en Ia region fundaron bandas juveniles 
municipales, y cuya manutenciOn corre a cargo de Ia autoridad municipal. El otro garante son las 

radios comunitarias que se encargan de difundir, promocionar y defender tanto las tradiciones 

como los recursos naturales de las comunidades. 

71 



Los ejes de analisis 

El corte del café: este eje de analisis insistio durante las cuatro rutas de campo, modificO 

la estrategia de trabajo y solo cuando comprendi su importancia !ogre un acercamiento con los 

musicos. El corte se inscribe en la memoria de los musicos y la comunidad, como la posibilidad 

de continuar con la tradicion de la fiesta patronal, por ello es un significante. 

El corte del café es una verdadera fiesta para la comunidad, si es abundante las 

mayordomfas echan la casa por la ventana, invitan dos o tres bandas de otras comunidades con 

su respectiva gratificacion, hay mas visitas de ciudadanos de otros pueblos a los cuales la 

comunidad anfitriona les da alojo y comida durante los dias que Jura la festividad. La iglesia 

tambien luce mas arreglada y las cubetas "chorrean" de tepache de caria ademas del tradicional 

mezcal de penca y el aguardiente procesado en la comunidad. Cuando el corte es precario la 

festividad se ve afectada y se hace lo mas indispensable, se observa desanimo y pesar. El 

tiempo que pase en la comunidad para realizar las entrevistas y observaciones etnograficas, 

estuvo marcado por este indicador, presente en el discurso y en la practica diaria, por la 

maliana salian con su costal vacio, por la tarde subian las colinas con su pesado costal Ileno de 

café listo para despulparlo, secarlo y almacenarlo; esperando el fin de semana en que los 

intermediaries ofrezcan mejores precios. Esto limitaba mi trabajo el cual hice poco a poco, 

porque los musicos no se reunian para ensayar. El corte del café fue quien fijo el calendario de 

trabajo, indico la estrategia a seguir, develando en sus intervalos otras dinamicas no pensadas 

en el diselio teorico. 

En la entrevista con Melquiades, MCisico de la Banda Morelos, se puede ver la 

importancia de este significante para Ia comunidad: 

-Si ya vengo de alla abajo del campo, del corte del café, ya casi acabo, yo tengo poca 
siembra, acabe pronto... Buena este alio el café esta a buen precio y voy a sacar mas 
dinerito. Los demos ciudadanos tambien estan en el corte, cosecharon mucho, este alio va a 
estar buena la fiesta, va a ver mas invitados, mas mayordomos, mas chupe, yo me voy a 
ofrecer para adornar la iglesia, estoy contento, como soy mijsico a mi no me exiae la 

autoridad hacer mayordomia, pero como estuvo bueno el corte hay dinerito, vamos a 
disfrutar la banda- 

La importancia del cultivo del café en la regiOn del RincOn de la Sierra de Juarez puede 

mirarse desde que uno Ilega; las plantaciones estan por todos lados, a la orilla de la carretera, 

en los patios de las casas, en cualquier espacio por pequelio que sea esta presente, lo permea 

todo porque es el sosten economic° que hace posible que Ia festividad continue, como 

agradecimiento al santo patrono por Ia abundante cosecha. 

Los dias calurosos de marzo la comunidad entera los aprovecha para secar los granos de 

café, que un mes anterior han despulpado, en unos pequelios molinos electricos, cada familia 

posee uno de estos artefactos. Una de las rutas de campo coincidio con este evento casi ritual, 

Dona Josefina, una mujer de unos sesenta arias se esmeraba en tender sus petates, en la losa 

recien colada, acto seguido cargaba unos costales de unos treinta kilos cada uno, para 

extenderlos con delicadeza: 

Padiush, Dona Josefina, c.ya esta secando su café? 
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A si ando secando los granitos, porque si no estan secos, los compradores no lo quieren, 
porque peso mos; ahorita esta muy barato, pero lo voy a guardar, para cuando suba su 
precio. Por eso tiene que estar bien seco, si esta mojado se pudre y le cae el hongo.- 

1,Este alio que tal estuvo el carte? 

A este alio estuvo bueno el corte, el alio pasado Ilovio mucho, es bueno porque las matitas, 
don mucho café, la fiesta va estar buena en Julio, varios ya se apuntaron con un toro para 
darle de comer a los peregrinos, a mi la autoridad ya no me dice que de comida a los 
peregrinos porque ya pace de los sesenta, pero igual si les doy, es la costumbre de nosotros, 
aqui. Yo les voy a dar tamalitos de frijol, con salsa de amarillo, cafe, tepache y su mezcalito. 
Tambien estoy en el comite de la iglesia, la adornamos, tambMn el curato- 

Dona Josefina es viuda, su esposo murio hace unos diez alios, sus tres hijas ya estan casadas, 

pero la alegria que le da su café es contagiosa. Como ella la comunidad entera hecha sus 
petates por la mariana y los recogen al atardecer. 

Con el corte se da inicio el trabajo de campo, un ciclo que se cierra, lo hace cada alio, 
aparentemente circular este tiempo que siempre sorprende, porque siempre parece el mismo. 

La compenetraci6n de la comunidad con Ia naturaleza en una comunidad aislada por los 

accidentes orograficos permite Ia continuidad, en la transmision de las tradiciones y la musica, 

otra forma de lenguaje se expresa continuamente siendo asi, un discurso armonico que media 
entre Ia palabra y el acto de las practicas comunitarias en tension constante. 

El olvido 

"El carte" coma significante remite a otro significante: "el miedo" que podriamos pensarlo 

ambos coma equivalentes de la angustia de castration, claro a manera de metafora, 

presentandose coma miedo a ser desmembrados de Ia tradition de la palabra transmitida, de la 

musica, parte vital del cuerpo cultural de la comunidad. 

Lo mas importante de este significante es que pone en escena lo siniestro, lo ominoso que 

significa, el olvido de si mismos. 

En la entrevista con Cenobio manifiesta abiertamente el temor que siente de que se 
desbaraten las bandas y con ello la musica: 

-Si ya sabes las tradiciones se estan yendo poco a poco, la Banda independencia ya 
se desbarato, unos se fueron a la Ciudad de Oaxaca, otros a Mexico, unos pocos andan por 
aqui, pero no son suficientes para armor una banda filarmonica. Eso da un poco de temor 
da, miedo porque, es por la musica que vienen los peregrinos, los de aqui cerca, los de muy 
lejos; hasta to andas estudiando la musica, eso es bueno porque no existe ningun escrito 
sobre ella aqui en el pueblo, con eso creo que se evitaria en parte, que se olvide esta 
tradicion.- 

Cenobio es Ingeniero civil, decidio regresar a su pueblo, ha desemperiado varios cargos de 
importancia en el gobierno comunitario y realizado gestiones ante el INAH, para la restauracion 
de los monumentos con valor historic° en Ia region, coma, la iglesia, el curato y el campanario. 
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Es tambien uno de los mas entusiastas impulsadores de la Banda Morelos a los cuales les ayuda 

Ilevandoles sus instrumentos a reparar con los escasos lauderos de Ia ciudad de Oaxaca. 

Como podemos ver en Ia entrevista emerge el olvido continuamente, insiste en ser tornado en 

cuenta, en esta tarea de escritura, enuncia lo que se hace por preservar las tradiciones que dan 

identidad y continuidad en el tiempo; pero que a la vez denuncia lo que se ha dejado de hacer y 

lo que se esta haciendo mal. 

Desde el punto de vista de la narratividad de Paul Ricoeur, dirfamos que Ia trama en el relato de 

los entrevistados gira en torno a tres significantes principales: el corte, el miedo y el olvido, el 

primero como ya lo apunte en lineas anteriores es la fuerza que hace gravitar Ia mayoria de 

elementos que componen Ia vida cotidiana de Ia comunidad. 

El segundo significante; el miedo a ser borrados, a no ser vistos mas, a ser invisibilizados. 

El tercer significante se inscribe en la latencia de lo que esta ahi por emerger, como una 

amenaza constante a Ia memoria para Ia comunidad. Estos dos significantes estan presentes en 

este analisis final. 

• Memoria e identidad 

Este eje de analisis es central para Ia investigacion ya que no podriamos concebir al mink() 

sin el entorno que significa Ia comunidad. Este eje de analisis se vincula directamente con uno 

de los objetivos de Ia investigacion: identificar las caracteristicas de los mitos y costumbres y 

leyendas que giran en torno a la comunidad a traves del relato de los sujetos con mayor 

experiencia a los cuales la comunidad les confiere el lugar de la memoria y el saber. 

La situacion de encargo que me realizan algunos personajes de Ia comunidad, devela una 

profunda implicaciOn de mi parte, a Ia vez que se convierte en Ia Have que me abrio muchas 

puertas durante las rutas de trabajo en la comunidad. 

La memoria como tema ha despertado el interes en las ciencias sociales en las Oltimas 

decadas, sin embargo el psicoanalisis lo ha tenido presente desde sus inicios, desde su 

particularidad, concibe un sujeto historico, capaz de hacer gracias al lenguaje que su pasado 

retorne sobre si mismo y sobre su cultura. El tipo de memoria disidente que proponen los viejos 

del pueblo, se aparta de Ia vision oficial que las autoridades de Ia comunidad tratan de 

imprimirles a los ciudadanos mediante la incentivacion del festejo de las fiestas nacionales y Ia 

folklorizaciOn de Ia tradiciones, como Ia mOsica de viento, asimismo prohiben Ia manifestacicin 

de actividades culturales que hagan alusion a la violencia. 

En las conversaciones con el viejo Eusebio aparecen de manera reiterativa elementos de Ia 

memoria que remiten a los origenes miticos de la comunidad y que poseen en si una fuerte 

carga identitaria que alude una y otra vez a Ia grandeza de un pasado Willa) como una forma de 
legitimar sus historias: 

(Cirilo- A si aco en Yae, se hacia hay por abril, los chamacos bailaban la musica tradicional, 
con la banda tocando a todo to que da, pero lo fuerte era cuando se hacia esa representaciOn 
dverdO to Eusebio?- 
Eusebio- Si estaba chingon, venian unos muchachos representando a los esparioles, 
chaparros, montados en sus bestias, pero ya los estaban esperando unos guerreros 
zapotecos montados en los arboles, alistados con tiempo con unas reatas, entonces al pasar 
los gachupines, los lazaban por el pescuezo y los levantaban en vilo y pus ahi los dejaban 

• 

74 



colgados. Dicen los antiguas que asi peleaban nuestros abuelos, alio arriba en ese lugar que 
siempre esta nublado, y lloviznando, se llama Maravillas. Hay name's los paraban, de ahi no 
pasaban, y esta festividad ya no se hace en estos dias, no es asi to Cirilo? 

El lenguaje dialogal que caracteriza los encuentros en una forma de entrevista que Ilamo 

conversaciones, arma un imaginario colectivo sobre los origenes como lo manifiesta Halwachs; 

"Ia memoria de una sociedad se extiende hasta donde ella puede, es decir, hasta donde alcanza 

la memoria de los grupos de que esta compuesto"1°4  

Me llama Ia atenci6n Ia forma en 	que se expresan los elementos te6ricos en el 

trabajo de campo, no solo los recursos de los que se valen los grupos, como se puede leer en la 

cita a Halwachs sino tambien su intencionalidad ya que la memoria esta destinada a conservar u 

olvidar acontecimientos, tiene un valor en la construccion de Ia memoria de las comunidad de 

Santiago Yagallo, la memoria que pretenden heredar sin duda tambien esta impregnada por 

los lugares en que se coloca el habla de los narradores, donde sus relatos de los 

acontecimientos denuncia el peligro del olvido de sus tradiciones es un mensaje claro a las 
nuevas generaciones; al respecto Jacques Le Goff en el orden de Ia memoria, escribe lo 
siguiente: 

"...apoderarse de la memoria y del olvido es una de las maximas preocupaciones de las 
clases, de los grupos, que han dominado y dominan las sociedades historicas, los olvidos los 
silencios de la historia son reveladores de estos mecanismos de manipulacion de la memoria 
colectiva""5  

La memoria de Ia comunidad es percibida como algo crucial en Ia continuidad de Ia 

identidad, es evidente que en algun momento Cirilo y Eusebio tuvieron influencia directa en el 

gobierno de la comunidad ambos pasaron por el proceso de ejercicio del poder en el marco de 

las tradiciones de gobierno comunitario, este proceso consiste en el transit° de algunos 

ciudadanos elegidos por Ia comunidad en las asambleas por los diferentes espacios de gobierno 

los cuales van desde ser elegidos como topiles, escalon mas bajo en Ia piramide, sindico, 

secretario y por ultimo agente municipal mismo que designa a sus colaboradores mas cercanos. 

Los hombres narradores, saben perfectamente de lo que estan hablando; porque conocen muy 

bien las exigencias tanto de las cabeceras municipales como del gobierno del estado. 

Por otro lado es evidente la marginaci6n de que han sido objeto el grupo de Eusebio, 

Cirilo, Dona Matilde y Siriano director de la banda Morelos. Existe una coincidencia importante 

en Ia afirmacion de Le Gofff en el sentido de que es una preocupacion de este grupo por 

recuperar su lugar en Ia defensa y permanencia de su vision particular de concebir Ia memoria y 

seleccionar que eventos olvidar o silenciarlos bajo el argumento del peligro que significaria para 

las nuevas generaciones despertar los deseos de venganza contra aquellos que en ciertos 

momentos amenazaron a la comunidad o algunos de sus miembros; por ello la estrategia de 

elegirme para escribir su memoria, ya que soy un elemento neutro en Ia comunidad y existe 

cierto consenso de mi imparcialidad por otros grupos, en especial los que ejercen Ia autoridad 

mismos que no impidieron en ningt:in momento mi transit° y estancia durante las visitas 

1°4  Maurice Halwachs, Memoria Colectiva y Memoria Historica, Paid6s, Barcelona 1989, pag. 215 
105 Jaques Le Goff, El Orden de la Memoria, (El tiempo como imaginario), Ediciones Paid6s, Barcelona, 1991, Pag. 
134 
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realizadas con motivo de Ia investigaciOn, lo que si ocurrio de manera constante es el contacto a 

traves de conversaciones donde se me preguntaba como eso, de escribir historias, los 
ciudadanos mostraron interes en como lo estaba haciendo y me parece que estuvieron de 

acuerdo, al menos lo infiero porque en mas de una ocasion se sumaron al esfuerzo de 

reconstruir su vision sobre algun acontecimiento; por supuesto que no siempre coincidian, pero 

nunca existieron intentos por desacreditar a Eusebio o Cirilo, ni siquiera por parte del agente 

municipal, este ultimo me invito en Ia Ultima visita a corner en su casa, donde se mostro 

interesado en saber como estaba mi trabajo: 

"Si Eusebio tiene experiencia, sabe historias de aqui del pueblo, ese Cirilo tambien sabe 
mucho, es de la Banda Morelos, as! dicen los ciudadanos de aqui, ellos fueron invitados a la 
Ciudad ahi en Oaxaca a estar platicando con el gobernador, una vez Siriano se lo llevaron 
a Mexico, dizque a reunirse con mas agentes municipales, estuvo ahi el presidente con, con 
ellos, algo de eso que to platican de seguro, son mis amigos, pero aqui hay mucha bulla con 
el secretario como que no le interesa lo que dice el Eusebio, los jovenes no gustan mucho de 
eso, a lo mejor es porque se fueron a estudiar a Mexico y hora que eston de vuelta como que 
algunas cosas no les dan atencion...,106 

De esta conversacion se desprenden varias interpretaciones; por un lado la cabeza 

principal del gobierno de Ia comunidad se asume como aliado de los narradores, pero tambien 

me indica la existencia de un grupo de personas que si bien no estan en contra tampoco les 

interesa promoverlas y obstaculizan la forma tradicional en que 	la comunidad ha realizado 

esta tarea, mas adelante retomare este punto con las entrevistas a Ia banda Morelos porque es 

un indicador clave en el analisis de las tensiones al interior de la comunidad. 

• El music° en la memoria de la comunidad 

Uno de los objetivos de Ia investigacion, consistia en; conocer el lugar que ocupa el mUsico en 

Ia memoria de la comunidad. En Ia mayoria de las entrevistas el mUsico parece como un 

elemento imprescindible de la historia de la comunidad, no se puede hablar de ella, sin tocar el 

tema de Ia mUsica. En una de las conversaciones con Cenobio y Doha Matilde, el primero 

menciono: 

El MOSiC0 es algo importante, muy importante, sin el no podria pensarse la fiesta, imaginate, una fiesta 
en silencio, seria como un velorio, no habria baile, es como un cuerpo sordo, tullido.  

Es interesante como surgen las metaforas, como un velorio; esto remite a Ia muerte, al 

silencio solo reservado a los difuntos, a la angustia de ser castrados socialmente, de ser 
remitidos al panteon, reconocido como "lugar de descanso" al mismo tiempo se asoma el miedo 

a esa amenaza de ser silenciados si desaparecen las bandas de viento y por otro lado, Cenobio 
exclama; estamos vivos, nos gusta el ruido. Es como un cuerpo sordo, tullido. Esta metafora 

devela el sentido del musics:), su importancia en la identidad y memoria de la comunidad, pero 
es un music° que esta entre ellos, que labra la tierra, pero aparte tiene su oficio de music°, algo 
que no todos pueden ser. Cenobio nos describe en esta metafora que el pueblo de Yagallo, esta 

'06 Fragmento de una conversacion realizada con el agente municipal en funciones del periodo 2011-2012, donde me 
pide no ponga su nombre aunque me autoriza utilizar fragmentos de esta conversacion, motivo por que esta 
entrevista no existe en los anexos de esta investigaci6n. 
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vivo, que disfrutan, sienten y bailan su m6sica. Una comunidad que ands, que inventa y que por 

cierto no tiene empacho de pasar de Ia realidad cotidiana, dispersa a Ia ficcion elusiva y 

cautivante del mito al que sin duda se suma el m6sico, porque no saben cuando empezaron, 

creo que ni les importa (a mi tampoco) pero lo que es cierto es que; la banda empieza, cuando 
empieza el pueblo, y eso quien sabe cuando fue. Por eso no estan sordos, escuchan, tampoco 
tullidos, porque se han estado moviendo en el tiempo. 

El miedo a Ia desaparicion de Ia m6sica de viento, seria morir un poco para la 
comunidad, seria Ia condena al silencio, Oswaldo Martinez, coordinador de Radio Aire zapoteco 
expresa lo siguiente: 

Queremos darle voz a la ciudadania, queremos sentirnos orgullosos de nuestras 
tradiciones, de nuestra identidad, porque somos zapotecos, aqui estamos, existimos... 
movernos en el aire como zapotecos, con nuestra cultura, nuestras leyendas y nuestras 
formas de very de ser... 

De hecho Ia parte fuerte en las emisiones de Radio Aire Zapoteco, es Ia musica de viento de las 

diversas comunidades del Rincon de Ia Sierra de Juarez, es una de las preocupaciones 
principales de este esfuerzo radiofonico que pertenece a Ia comunidad de Yaviche. 

A lo largo del texto reitero que los musicos de los que hablo, no es cualquier tipo de 

musico, es ese arraigado a Ia tierra, a las tradiciones que le dan sentido a la vida colectiva. La 
cuestion aqui, es como emergen durante los relatos, las experiencias en torno a esa 

cotidianidad, eso es lo que construye paulatinamente la tradicion oral de esta comunidad. 

Durante Ia entrevista con Alfonso Maldonado, un maestro albanil, al mando de una cuadrilla de 
trabajadores de Ia construcciOn, quienes se hallaban en Ia comunidad realizando el programa de 

SEDESOL, (PISO FIRME), esto es que colocan en las viviendas piso de cemento, de manera 

gratuita. La conversacion se Hew') a cabo en el kiosco, el cual esta exactamente, en Ia 
colindancia entre el atrio de Ia iglesia y el palacio; ambos coincidimos en la observacion y 

escucha de las bandas de viento. Alfonso es oriundo de Tuxtepec, una ciudad cercana al Istmo 

de Tehuantepec. Alfonso comparaba las tradiciones, estaba maravillado con el hecho escuchar, 

tres bandas de viento; que se alternaban para tocar y no dejar en silencio Ia festividad. En 

Tuxtepec decia Alfonso, ya no habia bandas de viento como aqui, eran contratadas en las 

sierras. Este personaje fue de los pocos que reconoci6 a los santiaguitos y su insistencia de 
tocarle a los rincones: 

... en mi pueblo alla por Tuxtepec, tenemos una iglesia muy bonita, pero no tan 
antigua como esta, pero ahi se encontraron calaveritas de la gente que las construya, yo me 
di cuenta, porque un dia hicimos andamios para limpiar las paredes y al escarbar para 
acomodar los polines, encontramos muchos huesos de gentes y en muchos parte (sic) de la 
iglesia. La iglesia de este pueblo es mcis vieja y grande de seguro tambien hay husitos de los 
antiguas.... Para mi que los santiaguitos le andan tocando a los que eston enterrados, por 
eso andan en los rincones... 
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Alfonso simplemente estaba ahi, contandome algo que ya previamente me habia narrado 

el viejo Eusebio en una de nuestras conversaciones. La conversacion con el maestro albaiiil, me 

sirvio mucho para comparar el estado actual de las tradiciones, en una region que tambien 

pertenece a Oaxaca. En esta region se hablan varias lenguas antiguas107  aunque el zapoteco es 

de las menos habladas. Al parecer lo accidentado de la Sierra de Juarez posibilito de alguna 

forma que las tradiciones se degradaran con menos rapidez que en otras regiones como 

Tuxtepec. 

Comparemos por ejemplo, el estado actual de Ia tradicion musical en otra region de 

Oaxaca, Asuncion Cacalotepec; pertenece a la etnia Mixe, quienes tienen por principal actividad 

artistica, Ia musica de viento108. Esta comunidad tambien presenta una accidentada orografia, lo 

cual desde mi punto de vista, ha permitido que se conserve esta tradicion. Los mixes se Ilaman a 

si mismos Ayuukjaitiy. La lengua que hablan es ayuuk, que es el nombre con que historicamente 

se conoce al grupo. La palabra ayuuk esta compuesta de los siguientes morfemas: a = idioma, 

palabra; yuuk: montana, florido; y ya'ay: gente, muchedumbre. Por lo tanto, su significado es 

"gente del idioma florido". Segun Ia tradici6n oral, Ia palabra mixes es una corrupcion del 

vocablo mixy (varon-hombre), al que se le agreg6 el plural "es". Otros piensan, que Ia palabra 

"mixes" pudo haber surgido de Ia dificultad de los espalioles de pronunciar el vocablo original. 

Quizas la lengua mixes es una de las mas dificiles de aprender, ya que convine sonidos guturales 

muy complicados. 

Durante la conversacion con Jacinto Andres Dominguez, un milsico mixe perteneciente a 

la comunidad de Asuncion Cacalotepec, pude acercarme un poco a la realidad de esta practica. 

Fue Ia primera vez que un mCisico me decia en pocas palabras que el, nunca quiso ser minico, 

que lo obligaron, lo eligieron para aprender este oficio. Esta situacion me hace reflexionar en 

torno a la violencia de Ia herencia, la cual, por cierto en las sierras es algo "normal." Los mixes, 

al igual que los zapotecos de las tierras altas, son las dos etnias que atesoran la musica de 

viento, con Bandas de reconocimiento internacional, ambas regiones comparten un patr6n 

dentro de las practical comunitarias de la tradiciones, por ejemplo: ambas manejan un preludio 

a las fiestas que Ilaman Calenda, sus fiestas patronales duran cinco dias, no cobran por enseiiar 

a las nuevas generaciones, y tampoco por las presentaciones en sus comunidades. Me aventuro 

en la hipotesis sobre Ia procedencia de este patron porque estas dos regiones, estuvieron bajo 

la influencia de los dominicos durante el virreinato. La practica musical en las dos etnias, esta 
acompah-ada de una fuerte carga religiosa en torno a Ia fiesta patronal, esto supone, un lugar 

"especial" del musico en Ia memoria de Ia comunidad, porque, al momento de que Jacinto narra 

107 
Predominan en el municipio dos lenguas indigenas: el chinanteco y el mazateco, aunque tambien se habla el mixteco, 

cuicatecco, ixcateco y nehualty zapoteco en algt:in grado. El mexicano que hace unos 70 atios se hablaba con extension en 
algunas comunidades tuxtepecanas, podria decirse que ha desaparecido en la actualidad. Porcentualmente el 7% de la 
poblacion habla chinanteco, 1.5% mazateco, 1% zapoteco y 0.5% mixteco, a ellos se le agrega un 2% de otros dialectos que se 
hablan muy extraordinariamente. Fuente: INEGI, Censo de poblacian y viviendo 2010. 

108  Fuente (C omision Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas) 

La musica puede considerarse como la principal actividad artistica que cultivan los ayuuk. En cuanto a artesanias, podemos 
encontrar el telar de cintura, el cual se ha mantenido en Tamazulapam, Tlahuitoltepec y Cotzocon; mientras que Mixistlan, 
Tamazulapam y algunas rancherias de Ayutla, se caracterizan por la produccion de alfareria 
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su experiencia, describe a Ia vez una serie de costumbres paralelas a la tradicion musical, 

ligadas por cierto al rito catolico. 

tambien por otro lado se toca en lo religioso, porque en esas fiestas obviamente 
hay misas, donde la musica no puede faltar y sin musica es como, o sea como sin vida, sin  
nada y este a veces, como una especie de respeto de, este, o de dar gracias de estar ahi 
alegrando la fiesta... lo que experiments es que la musica, los musicos son also asi como,  
son personas que son tratadas con respeto, pues la gente, lo que quiere, nos ven como si 
tuvieramos un don especial... 

Como podemos inferir los mixes respetan Ia parte sagrada de Ia musica, su concepcion como 

algo necesario imprescindible para la vida comunitaria, de lo contrario seria como estar 
muertos, en silencio, sin nada. Por otro lado el respeto y el lugar en que es colocado el mCisico 

en Ia vida comunitaria, es la del respeto, son vistos como personas con un don, al cual no 

cualquiera lo tiene, Jacinto me comentaba que: 

...Buena, to decia que yo no queria ser mOsico, pero el agente municipal tuvo la idea de 
elegir a los nilios de cuarto ono para arriba, yo estaba en cuarto, asi que me escogieron, 
pero una vez que lo hacen, simplemente tienes que obedecer to nombramiento. Ahi se 
fueron descartando las personas que no eran aptos para la musica y se fueron quedando los 
que si tenian aptitudes, y yo quede ahi elegido, tomando closes de solfeo, me dieron mi 
instrumento, un trombOn y ahi me quede en la Banda... 

Por otro lado Ia musica de viento cumple una fund& social al momento de convertirse en 

instrumento de cambio cuando las comunidades se yen en la necesidad de gestionar servicios a 

las autoridades estatales. 

cuando nosotros empezamos nos invitaba mucha gente, de los pueblos aledallos, 
son tambien el gobernador del Estado de Oaxaca, a travEs de las instituciones, que tienen 
que ver con la cultura y las artes, nos invitaron a tocar ahi, incluso fuimos a tocar a la casa 
del gobernador, y otra cosa que es importante para mi, fue tocar ahi, como una forma de 
solicitor apoyo para que nos electrificaran ahi la comunidad... 

Jacinto abunda en detalles durante su relato, a pesar de Ia declaracion tacita de que el no 

queria ser musico, termina alabando y aceptando la profunda marca que le deja, el haber 

pertenecido a Ia banda de musica de su pueblo, se lamenta de no poder estar ahi ahora. 
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Los mitantes 

Llegue a Ia comunidad a visitar a mi amigo Cenobio, al viejo Eusebio, a Dona Matilde. 

Estabamos afuera de Ia tiendita, yo gustaba mucho de echarme un "chinguere" (trago) de 

aguardiente, producto de Ia Liltima molienda de cafia, esto porque es rrls suave, Ia tardecita 
estaba un poco fria, asi que esta bebida se acostumbra porque calienta el estomago 

suavemente. Corria el mes de septiembre de 1996 y mis amigos me pidieron que me quedara al 
festejo de las fiestas patrias, luego, luego acepte, ademas esperaba que los viejos me relataran 

historias. 

Por la calle principal caminaba una senora de unos cincuenta afios, con pasos lentos 
avanzaba Ia empinada subida que conecta con el atrio de la iglesia, nos miro a unos cincuenta 

metros, y se dirigio a donde estabamos sentados, Dona Matilde me apresura a que le invitara, 
un traguito de aguardiente, y de las galletas que yo estaba comiendo en ese momento, lo hice 

sin vacilar; Ia senora acepto, se tomo el aguardiente e intercambio algunas palabras con El viejo 

Eusebio. Cenobio permanecio en silencio, pero miraba de reojo a la senora, al parecer evitaba 

su mirada. Despues de unos minutos me dio las gracias en zapoteco, Chincleeo (Gracias), le 
respond( yacudaa Maria (de nada mujer), continuo su camino cuesta arriba, para el rumbo de 

la casa del gringo. Cuando ya habia avanzado bastante Dona Matilde me recomendo que 

siempre que estuviera comiendo o tomando algo y pasa dorm Eulalia, le ofreciera de lo 

contrario, ella me echaria su "vaho" una especie de hechizo que lo hace a uno enfermarse de la 

panza: 

Dona Matilde -Todos aqui conocemos a Eulalia, ella siempre ha sido asi, desde que eramos 
jOvenes, le gusto empachar a la gente, si no le invitan, da poco no Eusebio? 	 • 

A si, le rete gusto, andar haciendo travesuras, a lo mejor para ella es normal, muchos no lo 
creen, pero por las moscas mejor no le buscan- 
Cenobio- pues a mi me pas6 hace muchos ailos, cuando era nitio, andaba yo comiendo un 
cacho de pan, de ese de yema, entonces ella me vio comer, pero no le invite, entonces me 
enferme de la barriga, mi mama tuvo que traer un curandero de por Ixtlan para que me 
curara. Asi que no se, si fue por el miedo que siempre me ha dado Doila Eulalia, pero lo que 
si se es que me empache esa vez. 

Les pregunte si conocian a otras personas, que hicieran cosas de ese tipo. 

Eusebio- hay vas otra vez pinche Memo, to de seguro has de pensar que inventamos pero to 
aseguro que algo hay de verdad; figurate to que, hay otra senora que vive 0116 abajo por la 
calle que va a dar el camposanto, dicen que ella puede jalar e/ rayo para espantar a la gente. 
Ese senor que viene bajando con su bas tan, lo has de conocer, se llama Ebodio, es ciego, le 
cay6 esa desgracia despues de que, segun dicen, cometi6 el pecado mas grande que puede 
cometer un hombre, se metiO a la iglesia y se rob6 las limosnas y el padre lo maldijo, desde 
ese dia empez6 a perder la vista, ahora anda en tinieblas, como castigo, dta crees esas 
historias? Nosotros estamos Ilenos de ellas, fijate que en el cerro que esta a espaldas de 
nosotros, si to dos cuenta nadie siembra ohi, dicen que esta encantado, algunos ciudadanos 
que se encontraron idolos, ollitas y otros primores, pero luego, luego se enfermaban de 
gravedad, asi que los familiares tenian que regresar y enterrar lo encontrado, adem6s de 
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ofrecer comida y bebida a los duetios del monte, esto para que retiraran el mal. Todavia se 
hacen rituales ahi en ese cerro, sobre todo cuando hay mucho calor y las Iluvias no Ilegan, 
vamos ahi, al cerro ofrecemos cornida a las entidades de ahi, es una costumbre. 

Estas historias, ya las habia escuchado antes, los mixes de las tierras altas, tambien 

practican estos rituales, por lo regular estan asociados con fenomenos naturales, como las 
sequias, los incendios forestales y las hambrunas que han azotado a esta region tan pobre. En 

Santiago Yagallo por ejemplo recurren al mito al momento de preguntarle a Dona Matilde sobre 

cuando se fund6 este pueblo responde: 

-A lo mejor to no lo crees pero, este pueblo se hizo despues de un augurio, los antiguas 
andaban buscando un lugar donde establecerse, nadie sabe de donde vinieron, pero se dice 
que buscaban una serial. Cuando pasaron por aqui, escucharon el canto de un gallo, tres 
veces, miraron a su alrededor y vieron tres cerros, ese que esta alba, por el rumbo de 
Cacalotepec, el otro aquel por ese pueblo de Yaviche y el que esta atrOs de nosotros por el 
rumbo de Yaee, el que te dijo Eusebio que esta encantado. Se decidieron bien porque aqui 
hay mucha aqua y muy pocas veces falta. Quien sabe como eran, pero hay muchos entierros 
de ellos por aqui, no se si me creas, pero eso es lo que nos han contado. 

Dona Matilde tiene raz6n, que importa si yo crea o no en sus historias, no es la primera 

que me las cuenta, pero cada vez que lo hacen es para reafirmarse a si mismos como los 

legitimos herederos de esta tierra con todo lo que conlleva. 

Una vez m6s el campo me mostro que los saberes de Ia gente de este pueblo, rebasa mis 

criterios teoricos. 

Durante una de las conversaciones con Cirilo, en 1998, cuando estaba en la molienda de 

su calia, para el preparado de Ia melcocha para la panela me comentaba sobre Ia forma de 

gobierno y los cargos que habia ocupado: 

... si cuando, te nombran para una comision, tienes que desemperiarla bien, es como 
una labor para el pueblo. En 1973 estaba yo comisionado para el comite de la sacristia, mi 
deber era, cuidar que no se perdieran los santitos, ya los viste estan bien fregados, raspados, 
a unos les faltan cachos de dedo, el retablo esta ballad° en oro y es el original de cuando se 
hizo la iglesia, por si me preguntas cuando fue, pues nadie sabe, pero el piso era de tierra, 
porque las losas de barro, ya estaban estrelladas. La autoridad decidio cambiar ese piso, 
cuando estabamos emparejando para echar el firme de cemento, sonaba hueco, ahi 
enfrente del pulpito, ya sabes que por estos rumbos la tierra es de barro duro, hay que 
meterle la barreta para poder romper las piedras, para sacarlas; bueno en una de esas la 
barreta se enterr6 como medio metro, Adrian Ilamci a los demos y se encontraron (dabs y 
hoyitas de barro, taparon el agujero y no le dijeron a nadie, porque el padre se enoja y le 
dice a la gente que los saque de la casa de Dios; asi le paso a los de Tanetze. El piso de 
cemento todavia esta ahi. 

Ya sabes que tambien encontraron tumbas ally abajo cuando se hicieron los 
cimientos del Palacio Municipal, nada mos las encontramos, para luego volver a dejarlas a 
un ladito, no queremos que se los Ileven los del gobierno, ya no damos parte... 
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Como podemos ver los habitantes de Santiago Yagallo le dan enorme importancia a los mitos, 
las leyendas que son parte importante de su historia, de tal manera que los incorporaron, como parte 
fundamental de su identidad. 

• La experiencia de los musicos 

Este eje de analisis se articula con el objetivo general: Conocer las experiencias de los 

musicos con respecto a Ia tradicion musical y como viven el cambio en la transmision 

generacional. 

En primer termino equipararemos la nocion de experiencia con Ia palabra "vivencia" Ia 

cual es utilizada por los musicos cuando Ia describen los acontecimientos que ocurren durante 

su vida como musicos. Tomaremos en cuenta las versiones tanto de la Banda Morelos como Ia 

de Ia banda Juvenil Municipal, ya que ambas son foco de tension entre los grupos con mayor 

influencia en Ia vida comunitaria. Otro termino que me sirve de indicador para estudiar Ia 

resistencia en las comunidades es Ia contante oposicion en las entrevistas a ser Ilamados 

"comunidad" en especial con los jovenes, ellos prefieren ser Ilamados ciudadanos o "pueblo" al 

parecer, comunidad les parece despectiva en cierta forma y se afanan en reiterar su negativa de 

ser designados por Ia mirada foranea. Durante el tiempo que conozco Ia region jamas he 

escuchado que se designen a si mismos de tal manera, es mas bien una categoria antropologica 

bastante invasiva; aunque en el discurso de los viejos no aparece, tampoco se molestan durante 

las entrevistas al momento de que realizo alguna pregunta relacionado con esta categoria. 

El objetivo general esta diseliado en dos partes, Ia primera es Ia experiencia de los 

musicos con respecto a Ia tradicion. En este sentido Siriano, director y guia de la Banda Morelos 

es reconocido como tal de manera plena, tanto por los musicos como por la comunidad. 

Durante Ia primera entrevista grupal, Siriano tiene 66 arms de edad y empezo a tocar de manera 

formal a los 16 arios de edad con lo cual se desprende una experiencia de 50 alios como music°, 

razon por Ia cual los demas callan ante su relato y prefieren escucharlo atentamente sin 

interrumpirlo y pareciera que esta sesion fuera una entrevista individual ante un grupo. Para 

registrar un tanto como aparece el tiempo en el relato de Siriano le pregunte sobre la fundacion 

de la banda, Ia respuesta me sorprendio. — Como 100 arios, cuando node) este pueblo de 
Yagallo...-titubeo al responder como buscando con las manos la longitud del tiempo, pero 100 

anos le parecio poco y recurrio al mito fundacional del pueblo de Yagallo, buscando anclar lo 

que decia y el nombre mismo de Ia banda se pierde tambien en la atemporalidad del mito: 

- Bueno yo no se por que los antepasados le pusieron ese nombre, Morelos- 

Por otro lado me interesaba saber que lugar sienten que ocupan en Ia comunidad. 

Durante Ia entrevista con Ubaldo, integrante de Ia Banda Morelos, mt.Isico de unos 40 alios de 

edad y 30 como music° resumfa en pocas palabras su importancia en la comunidad, el lugar 

que sienten ocupar en ella. 

-Nos tratan bien, mucho respeto, sin el mOsico no hay fiesta, nos dan atenciones, 
tambien cuando nos contratan para tocar en otros pueblos, nos recibe bien y nos pagan por 
tocar en otros lados... tambien hacemos cargos en Ia comunidad y vamos al campo a 
sembrar a cosechar y luego venimos a ensayar; horita no porque andamos en el torte del 
café y no hay tiempo, pero pasando el corte otra vez regresamos a la escoleta...- 
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En este fragmento destacan los siguientes indicadores: Tambien hacemos cargos, si bien 
el musico es colocado en un lugar "especial" por Ia comunidad dada su importancia en las 

romerfas, tambien es incluido y exigido para realizar las funciones de cualquier otro ciudadano, 
aunque les dan ciertas consideraciones, cuando se requiere su funcion en eventos locales o en 
otros pueblos, en que el music° se convierte en un emisario cultural. El otro indicador cobra Ia 

cotidianidad es que van al campo a sembrar a cosechar (corte), es un ingrediente mas en Ia 
construccion de la transmision generacional de Ia musica de viento, un sujeto anclado en otras 

tradiciones y que desde esta perspectiva les cuesta trabajo concebir a un elemento de Ia banda 
que no este enmarcado en estos haceres. Sin el mijsico no hay fiesta. Este indicador reitera 
que Ia fiesta patronal es el evento mas importante del alio, es en ella cuando las bandas son 
miradas, comparadas y apreciadas. Es tambien cuando el music() y Ia comunidad refrendan su 

mutua dependencia - necesidad en el espacio de distension entre lo sagrado y lo profano. Lo 

primero recordemos tiene que ver con el hecho de que las bandas fueron formadas por los 

dominicos para el acompariamiento en Ia veneracion de los santos, lo cual sacraliza esta 

practica en los espacios fisicos de la iglesia pero se hace profano en los espacios comunitarios 

vistos como "paganos" por el clero; esta es mi concepcion de sincretismo con respecto a Ia 

practica de Ia musica, impulsada desde hace siglos por la misma iglesia catolica que se sigue 
doliendo y gime cuando las bandas acomparian Ia misa con su musica. En este punto los 

musicos resisten al momento de que el cura monta en colera y les quiere echar del interior de Ia 
iglesia al atrio. 

Ubaldo relata un evento ocurrido en 1995 
— ese cura era asi negrito, dice mi hija que venia de Africa, nos quiso sacar de Ia 

iglesia "lcirguense de aqui con su pinche ruido" solganse alli en el patio, no los quiero 
adentro", ni le hicimos caso, y mi papa (Siriano), nos indicO empezar otra melodia, ese 
pinche padrecito se encabrono y nos castigo un tiempo porque ya ni venia a dar misa los 
domingos, luego se le paso, nada mas meneaba la cabeza de un lado a otro." 

Es importante sefialar que la comunidad respeto Ia decision de los musicos como una 

especie de pacto comunitario, nunca hubo reacciones en contra y se cuenta en Ia comunidad 

como una victoria y rien cuando lo relatan. El papel del milsico y su importancia se expresan en 

las duras reglas de participacion y obligaciones de los ciudadanos, en las actividades pLiblicas de 

Ia misma. Como ejemplo el tequio; es el trabajo obligatorio para todos aquellos mayores de 16 

alios hasta los 60 (solo varones). Los musicos son eximidos de parte de esta obligacion, en 

especial cuando se hace limpieza de las calles, la iglesia y sus alrededores; o durante los 
preparativos de las fiestas; esto nos indica un reconocimiento del pueblo hacia sus musicos y se 
les confiere un lugar especial. 
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La funcion social de los mCisicos. 

Es cierto que el music° encuentra en la creacion musical el legado que significa para 

presente y futuras generaciones. Como el music° al que me refiero en este analisis, pertenece a 

las formas de hacer de Ia comunidad es pues Ia musica reflejo sonoro y artistic° de una 

realidad, una tradicion, en tanto que historia, causa, pasado y su (re)interpretacion, y de una 

postura vital producto de Ia reflexion en torso al individuo-mLlsico-creador, en tanto que 

individuo que deviene y como miembro de una comunidad, en un tiempo determinado. Pero es 

la musica tambien, una oportunidad de encuentro para Ia diversidad cultural en la region y de 

acceso al conocimiento que implica y genera Ia convivencia. En ella y por ella, los sujetos de la 

comunidad convergen desde Ia individualidad de Ia vivencia estetica, en Ia experiencia colectiva 

de la intersubjetividad, pues es en el conocimiento, en la experiencia comun que reconoce Ia 

realidad del uno y del otro, del uno en el otro. 

La musica tiene una funcion en la comunidad, va desde el refrendo identitario, arm con 

alio, en Ia fiesta patronal hasta el sentido politico de la negociacion al momento en que Ia 

comunidad necesita de un emisario bien recibido por quienes detentan el poder de decidir si los 

recursos se envian o no a las comunidades. El use que las comunidades zapotecas hacen de las 

bandas de viento, para hacer peticiones a los gobiernos puede observarse en otra etnia de 

Oaxaca, los mixes. Jacinto Andres comentaba que: 

Es como una peticion, una cosa asi, o sea pues voy a tocar en tu casa pero a 

cambio, ya que no to puedo hacer otra cosa, dinero, cosas materiales, pero si puedo 

it a tu casa, pero por favor instalame mi luz, electricidad o dame carretera, porque 

no tengo los medios o as bien no tengo otros medios para pedirte mils que con la 

musica, necesito carretera... 

Siriano y Ia comunidad de Santiago Yagallo tambien realizan esta practica. Durante Ia 

cuarta ruta de campo, despues de Ia conversacion que sostuvimos con los integrantes de su 

Escoleta, me pidisi si podia hacer una carta para el gobernador. 

Tu puedes hacerme una carta, para los gobiernos de por la ciudad de Oaxaca, ponle 

ahi que necesitamos material: grava, arena cemento, unas toneladas de varilla para la losa 

de nuestra escoleta, to la haces y nosotros la Ilevamos, los mOsicos que vamos a tocarle a los 

diputados, el senador ese que vino la otra vez haciendo su campatia, le vamos tomar la 

palabra, nosotros le vamos a tocar a sus fiestas, para que de ayuda.... 

Siriano fue Agente Municipal, maxima cargo de gobierno en la comunidad, fue quien 

logro que el gobernador en turno, ordenara Ia carretera que ansiaban las comunidades serranas 

para hacer su comercio con la ciudad de Oaxaca, para Ilevar a curar a sus enfermos. Entonces Ia 
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funcion social de Ia musica va mas alla de un atractivo turistico, quizas por eso defienden tanto 

al mCisico que trabaja la tierra y que se relaja componiendo melodias, ensayandola por las 

tardes; quizas tambien alimentan el intercambio cultural con otras etnias y tejen las relaciones 

intracomunitarias con un profundo sentido de la reciprocidad. 

La dislocacion de Ia norma 

Uno de los hallazgos mas importantes de la investigacion, es la integracion de las 

mujeres en las bandas de musica. Este hecho marca un quiebre importante en Ia historia de las 
bandas filarmOnicas, ya que esta actividad fue exciusiva de hombres, fue una norma durante 
siglos, desde que los dominicos reorganizaron a los milsicos zapotecos, durante la conquista 

espiritual en los primeros alios en que arrib6 esta orden a la Nueva Espana. Zulma es una joven 
de 16 afios, empezo a ensayar con La Banda Morelos a los 9, el instrumento que toca es el 

clarinete. Actualmente cursa el bachillerato en Santiago La Lopa, una comunidad ubicada a unas 
3 horas en carro, permanece en el de lunes a viernes, el sabado regresa a su comunidad, donde 
se reline a los ensayos con Ia Banda. Durante la entrevista sostenida con ella me comentaba su 

experiencia como musico: 

-yo quiero decir- quiero contarte, yo voy porque me gusta... me tratan bien, no siento 
diferencia, porque soy la Unica mujer en la banda. En la Banda Juvenil tambien hay muchas 

ya es algo normal. Cuando salgo con la banda a tocar a otros pueblos, mis 
comparleros me respetan y la gente del pueblo lo ye normal, no me critican por andar entre 
hombres. Con la musica siento que me, como se dice, me abrio la mente, me hace pensar 
cosas, sentirlas, las notas antes de tocarlas las escuchas dentro de ti primero y luego la sacas 
con to instrumento, por eso toco en la banda...- 

Hasta este punto Ia experiencia de los milsicos ante Ia tradicion muestra una clara 

conexion con los haceres cotidianos pero tambien aparecen elementos tensionantes en Ia 

relaciOn de Ia Banda Morelos y un grupo de ciudadanos (memoria disidente) con Ia autoridad. 

Lo que detona el conflicto es Ia decision de las autoridades para crear una Banda Juvenil 

Municipal, cuyo mantenimiento saliera de los recursos de Ia partida presupuestal, a Ia cual no 

tiene acceso Ia Banda Morelos y que les ha sido negada a pesar de las constantes peticiones por 
Ia via escrita o verbal. 

Para reflexiones que planteo en este capitulo reitero algo que ya escribi en capitulos 
anteriores estas se inscriben en el debate en torso al caracter de Ia vinculacion conceptual 

entre poder y resistencia, la afirmacion foucaultiana donde hay poder hay resistencia, que 

destaca el caracter coextensivo y contemporaneo de las resistencias, potencio y re significo 

numerosas interrogantes al interior de la teoria social. Esta resistencia tiene una caracteristica 

muy particular porque es hacia dentro, en lo interno de la comunidad. Me pregunto, Zcual es el 

dominio y el fundamento especifico de las resistencias que se plantean desde el espacio de Ia 
comunidad y el espacio de los musicos? Aclaro que la autoridad (muy rigida) es de gobierno 
comunitario el cual es elegido en asamblea (solo varones) y no en votaciones, como en Ia 

cabecera municipal San Juan Yaee a la que pertenece Yagallo. La forma de gobierno tradicional 
en conflicto con otra tradicion como la musica de viento, devela las emergencias indicadoras de 

cambios en las practicas sociales, esto provoca que se agrupen ciudadanos en torso a Ia 
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amenaza que significa este cambio. Quizas en este punto Castoriadis tiene pertinencia, porque 

las practicas instituidas luchan por evitar el advenimiento del cambio que supone la alteridad, 

de nuevas corrientes instituyentes que trastocan la tradicion Ilevandolas a sendas desconocidas; 

quizas es Ia razon de Ia aparicion en las entrevistas del miedo al olvido; por ello Ia memoria que 

me encargan tiene un diseno que invita a las nuevas generaciones sobre la forma correcta de 

recordar. En Ia invencion de lo cotidiano Michel de Certau desarrolla su concepcion sobre las 

resistencias cuando aborda las nociones de estrategia y tactica en su obra "La Invencion de lo 

Cotidiano" es en Ia oposicion que establece entre ambas donde se ubica un nude° sustantivo de 

sus desarrollos: un abordaje complejizador de la dominacion y el serialamiento de una 

politicidad de lo cotidiano cuyo signo es el conflicto y no la introyeccion del orden, la tension y 

no la pasividad. Propongo un corrimiento de mirada al estudiar el limite de la dominaciOn, de la 

norma, del orden ante Ia incompletud de cualquier estrategia de dominacion, porque siempre 

se agrieta en algun punto; por ello me animo a afirmar que con ello se resignifica la amplitud del 

horizonte temporal que transformamos en objeto de comprensi6n. La capacidad creativa y 

fundantes de los colectivos en las micro-resistencias movilizadas a partir de las practicas 

cotidianas supone un limite y evidencia "fallas" de la dominaci6n a pesar del esfuerzo por 

silenciar las voces que se niegan una y otra vez a desaparecer. 

En el relato de Siriano emergen indicadores sabre otras aspectos de la tradicion musical; 

es Ia costumbre de que el mOsico no cobra a la comunidad sus servicios, los brinda 

gratuitamente, asi lo han hecho desde siempre. Con la fundacion de la Banda Juvenil, se disloca 

esta tradicion en dos sentidos por un lado Ilega un maestro originario de otra comunidad a 

enseliar a los nilios de manera mas "apropiada" pero este "instructor" como lo designan los 

musicos de Ia Banda Morelos, si recibe un pago mensual por sus servicios. Por otro lado esto 

supone un cambio en la forma de transmision de la ensenanza musical, que tradicionalmente se 
	 • 

hacia de padres a hijos, o de abuelos a nietos, ahora el instructor le enseriaba a los nirlos fuera 

del vinculo familiar o parental. 

Siriano- si un solo instructor le enseria a todos los nirlos, un solo instructor.... Y ahi 
esto cobrando coma cinco mil pesos al mes... 

Durante Ia cuarta ruta de campo se logro realizar Ia entrevista con Ia Banda Morelos, 

misma que he utilizado en lineas anteriores. La situaci6n de la tradicion relatada desde Ia 

experiencia de los musicos desde el sentido de la transmision generacional, me hizo pensar que 

se habia desplazado hacia La banda Juvenil Municipal, lo cual implicaba que Ia transmision 

estaria a cargo de Ia autoridad de Ia comunidad, pero en la cuarta ruta Siriano me comento que 

Ia Banda Morelos continuaba con Ia ensefianza a los nifios, y que tenian unos doce de ellos; con 

grander posibilidades de incorporarse gradualmente a la banda. Estas dos formas de 

transmision coexisten, Ia primera Ia de la Banda Morelos al parecer se expresa en forma circular 

y Ia de Ia banda Juvenil Municipal aparentemente interfiere, aunque ambas forman parte de un 

sistema complejo sobre Ia necesidad de transmision de la herencia cultural de un pueblo. 
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Durante las entrevistas los milsicos de la Banda Morelos expresaron su particular forma 

de "sentir" su mthica, el lugar que ocupa en las tradiciones, Ia resistencia a ser borrados y 

nombrados desde fuera. Durante Ia illtima ruta de campo, me referi a ellos como la comunidad 

de Santiago Yagallo, pero Zulma Ia primera mujer admitida en la Banda Morelos, todo un suceso 

en las comunidades ya que la banda siempre estuvo compuesta de hombres. Su presencia en la 

Banda rompio con la idea de que las mujeres no podian estar entre tantos hombres, menos irse 

por dias a tocar a pueblos vecinos a sus fiestas. 

Zulma me increpo en varias ocasiones por denominarlos asi: 

-Si a mi me enseilan mi abuelo y mi papa, pero yo toco clarinete y ensayo aqui con 
hombres, ya no hay problema por eso, ellos respeton, son mOsicos de aqui como le dices to " 
comunidad", no somos eso, somos ciudadanos, pero los de afuera les da por nombrarnos 
asi.- 

Zulma insiste en ser nombrados como es usual en el lenguaje cotidiano, de su entorno, 

pero este concepto que aparentemente pertenece a Ia modernidad, tiene su origen (hace 2500 

anos A.C) en las ciudades de Atenas y Esparta de la antigua Grecia. Durante el imperio romano, 

la ciudadania se obtenia simplemente al momento del nacimiento de acuerdo al derecho 

romano. Tras la caida del imperio romano practicamente Ia ciudadania desaparece. Es con la 
apariciOn del Contrato Social de Rousseau y la declaracion de los derechos del hombre y del 

ciudadano en que el concepto de ciudadania vuelve a cobrar fuerza. La forma en que comienza 

el uso de este termino en la Nueva Espana es quizas por Ia influencia de los escritos de Erasmo 

de Rotterdam en Santo Domingo de Guzman quien fue fiel seguidor de las ideas humanistas del 

clerigo agustino, especialmente de su obra cumbre Enchiridion militiis christiani. 
• 

	

	
La orden de los dominicos que Ilego a Ia Nueva Espana para lograr la conversion de los 

Ilamados "naturales" tambien estuvo fuertemente atraidos por estas ideas. La vuelta a los 

estudios de la filosofia griega aristotelica, retomada por esta orden, en la cual tiene especial 

acento el estudio de Ia ciudadania, olvidada en Europa durante muchos siglos, hace pensar en el 

uso que lo dominicos le dieron, al organizar la vida social durante Ia colonia. Este termino 

parece no encajar en el contexto de las comunidades serranas, aisladas por Ia orografia y 

olvidadas por los distintos gobiernos. Durante una entrevista informal con Dona Matilde, le 

pregunte por que no les gustaba que les Ilamaran comunidad: 

A bueno, yo ni se que es eso, que to dices de comunidad, nosotros no nos decimos 

asi, nada mas nos decimos ciudadanos, la autoridad cuando nos llama por alguna 

cosa que necesita arreglar con nosotros, nos llama asi; ciudadana Matilde 

Hernandez, favor de presentarse en la agenda, o ciudadano tal sirvase a acercarse 

para resolver tal asunto- 

Dona Matilde no conoce los complejos conceptos diseliados por las disciplinas sociales para 

referirse a ellos, lo que si conoce es Ia forma tradicional de referirse a si mismos. Zulma no es la 

Tunica que me cuestiona sobre eI concepto, Oswaldo Martinez coordinador de la radio 

"Comunitaria "Aire zapoteco" tambien me aclara una y otra vez que ellos no les gusta escuchar 
que les Ilamen asi: 

87 

• 



-Bueno nosotros no hablamos de comunidad, sino de ciudadania, por eso es radio 
ciudadana, porque este' conformada por ciudadanos cornunes.... Por eso le pusimos ese 
nombre al proyecto porque sabemos que las ondas de radio pasan por el aire, y porque la 

intencian es que el aire fluya en el sonido de lo que somos como zapoteco, movernos en el 
aire como zapotecos, con nuestra cultura, nuestras leyendas y nuestras formas de ver y de 
ser- 

El use del termino ciudadania como forma de referirse a si mismos, nos indica que esta ligado 

profundamente a Ia identidad de los pueblos del Rincon, por ello se oponen a ser nombrados 

desde la categoria de comunidad. Los ciudadanos de Santiago Yagallo cumplen cada uno un rol 

especifico con bastante diligencia. Los nombramientos para los cargos en el gobierno 

comunitario son acatados disciplinariamente, de ahi el respeto por la funcion del rmisico en la 

comunidad. 

Una de las conclusiones de Ia investigacion es que: La funci6n social de Ia Mt.isica de 

viento en las comunidades Serranas es la de mantener la identidad de los zapotecos, como 

grupo etnico, mediante el reforzamiento de los vinculos entre las distintas comunidades de Ia 

region. Tal aseveracion surge de los distintos espacios de intervenci6n, cada uno con 

caracteristicas propias, ante las cuales necesitaba observarlas sin prejuicios en la actitud 

fenomenologica que refiere Husserl. Etnograficamente la observacion de lo que Ia gente hace, 

como se comportan, como interactuan entre si fueron valiosos datos en el diario de campo y 

para el analisis en este capitulo. 

La otra expresion de Ia identidad musical 	 • 

La investigacion logra un objetivo mas, rescata al Santiaguito del olvido a traves de las 

conversaciones con los musicos. El ritmo de Ia conversacion permite intercalar en el relato la 

fund& del recuerdo en la memoria. El Santiaguito parece marginado por los musicos porque 

no sabe tocar notas, porque adapta canciones populares a su ritmo; aiin asi los musicos relatan 

su experiencia sobre Ia adaptacion que ellos hicieron del son del Santiaguito, lo cual es ya un 

reconocimiento. Este personaje es parte del ritual religioso en las comunidades de la Sierra de 

Juarez Oaxaca, aunque tambien se puede mirar su presencia en otros Estados de Ia Republica 

Mexicana, como Guerrero, Puebla, Veracruz (Sierra Norte), e Hidalgo. 

Durante la tercera ruta de campo entreviste a los santiaguitos peregrinos de la 

comunidad de Santa Maria Yagavila, la caracteristica principal es que ellos fueron musicos de la 

banda de esta comunidad y Ia razOn de su peregrinar es precisamente el ritual de la manda que 

consiste en lo siguiente: cuando el fiel pide al santo patrono un favor como; el alivio de algiin 

enfermo, en este caso uno de los santiaguitos peregrinos, pidio que si el Apostol Santiago le 

curaba a su hijo, el prometia tocar con su flauta en las festividades de los pueblos cercanos, 

cuyo patrono sea el Apostol Santiago. La duracion de la manda la establece el mismo fiel en 

este caso fue de tres alios. El Santiaguito cuenta que efectivamente su hijo fue sanado, pero 

que ya le gusto hacer musica; lo seguira haciendo aunque ya la manda se haya terminado. 
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La manera en que los santiaguitos se encuentran con las practicas historicas de las 

tradiciones, tiene que ver desde mi punto de vista con el hecho de ausencia de escritura sobre 

estas practicas en la zona. La tradicion del culto al senor Santiago ha pasado de generacion en 

generacicin, desde su institucion durante los primeros anos de Ia conquista espiritual Ilevada a 

cabo en Oaxaca por la orden de los dominicos quienes le indicaban a los pueblos distinguirse 

unos de otros, por el culto a cierto santo da la iglesia catolica. La estrategia rindio buenos frutos 

ya que el calendario ritual catolico cubre todo el alio y eso garantizo Ia institucion de esta 

practica, que Ileva mas de medio milenio 

Me atrevo a pensar que el Santiaguito es el mito viviente, trae consigo el mensaje sobre 

el gusto y dominio de las artes musicales de los antiguos pueblos mesoamericanos, lo que me 

Ileva a pensar que ya estaban organizados en grupos u orquestas, los dominicos lo unico que 

hicieron fue dotarlos de nuevos instrumentos musicales, agrupandolos en bandas filarmonicas 

para atraerlos a una practica musical sacralizada; esto nos habla de una estrategia de conquista 

espiritual a traves de una practica de un arte ya establecido y dominado por las manos diestras 

y las mentes educadas en las ceremonial rituales. Este personaje un tanto enigmatico gusta o 

tiene Ia mision de tocar marginado, a los rincones pero no a cualquiera de ellos, toca en las 

bases de las enormes bardas de la iglesia, en sus esquinas, en Ia parte baja y alta del campanario 

y frente a las bandas de viento. Toca y toca sin importarle que las bandas lo esten haciendo 

tambien, aprovecha los recesos de estas para entonar sus adaptaciones de canciones populaces 

.Porta dos instrumentos; su flauta de carrizo, y las cuantas de conchas en sus pies, lo cual 

implica danzar cuando toca, otro mensaje mas de resistencia contra Ia prohibicion de Ia danza 

durante el virreinato en la Nueva Espana. En ocasiones se puede mirar a dos santiaguitos, casi 

siempre son peregrinos, Ia diferencia es que se adiciona otro instrumento tambien conocido en 

Mesoarnerica el tambor, conocido entre las culturas del Mexico central de habla nahuatl como 

Teponaxtle y en zapoteco Caja nisiaaba', a la musica del Santiaguito lo designan asi; Belegui caa' 

cue' yoo, algo asi como; son antiguo con flauta y tambor. 

Corria el alio de 1998, Julio 24, cuando el pueblo de Santiago Yagallo inicia la Calenda, 
una especie de vispera de las fiestas patronales. Los caminos estaban hechos un lodazal, con 

derrumbes que los municipios afanosamente retiraban con Ia maquinaria pesada, recien 

Ilegadas y producto de algun plan de ayuda federal. Estos caminos de los que hablo, de barro 

rojo y chicloso, con Ia humedad en el ambiente, que insiste en pagarsele a uno en todo el 

cuerpo; lo verde de los paisajes lo invade todo, hasta los recuerdos que hoy todavia me 

acompatian. Quizas mucha gente pueda imaginarse estos ambientes naturales, y recitarnos 

todo lo concerniente a las etnias serranas, pero dudo que puedan decirnos a que huele toda esa 

inmensidad de Ia que tanto escribo. La fecha a Ia que hago menciOn, es muy significative para 

mi, porque nada mas me baje del camicin, salude a mis amigos que ya estaban esperandome, Mi 

amigo Cenobio estaba sentado a un costado de la CONASUPO, con su mama, Dona Matilde y su 

nieta Zulma. Despues de repartir algunos regalitos que acostumbro Ilevarles cada vez que los 

visito, me dispuse a estirar Ia piernas, porque las siete horas en el camion me hablan dejado 

entumido el cuerpo. Camino al atrio de la iglesia, desde ahi se aprecian los tres cerros que segim 

las Ieyendas, propiciaron el augurio que fundo el pueblo. Tambien se pueden distinguir, algunos 

poblados a los lejos, Cacalotepec, casi enfrente del pueblo, a Ia derecha, Santa Maria Yagavila, a 
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Ia izquierda, Tanetze y Yaviche. Admiraba estos paisajes que por si solos, valen la pena el largo 

viaje. Las bandas de viento ya estaban ensayando, la Escoleta Morelos ya casi estaba completa y 

lista para el recorrido por las casas de los mayordomos, de las autoridades y cualquier otro 

ciudadano que los invite a su casa, en eso consiste esta vispera de la fiesta. La otra escoleta, Ia 

Independencia, tambien esperaba que dieran las 6 de la tarde para pasar por la iglesia donde se 

fusionaria con Ia Escoleta Morelos y ambas realizarian este recorrido. Paso un sujeto junto a ml, 

de unos 60 arios, con sus pantalones de manta, sus tobillos sonaban como palo de Iluvia, ya que 

Ilevaba unas especies de cuentas de conchas que producen ese caracteristico sonido de agua 

corriendo. Trafa una flautita de carrizo, ya muy vieja, casi insignificante, un sombrero de paja 

que ya habia pasado sus mejores dias le protegia la cabeza de Ia Ilovizna titubeante. Ese 

hombre de cuerpo menudito, surcado por muchas arrugas en el rostro, simplemente comenz6 a 

danzar al mismo tiempo que tocaba su flautita, Ia melodia que tocaba ahora se que se llama, 

Son del Santiago. Tod) esa melodia de manera interminable, en los pilares de Ia iglesia, parecia 

que deseaba que algo mas alla de los pocos presentes que andabamos por ahl, le escuchara, la 

melodia tenia un ritmo bastante pegajoso, hasta se antoja silbarla, en esos momentos en que 

uno quiere aquietar los pensamientos. 

El Santiaguito danza y toca su flauta como si el entorno no existiera, no le importaba 

figurar junto a los mthicos. 20 arms despues me entere que se Ilamaba Fausto Gomez y que se 

suicido en 2009. 

Es en este momento donde la metodologia de investigacion cobra mayor sentido para 

mi, cuando me doy cuenta del acierto de elegir a la historia oral y etnograffa como Ia estructura 

fundamental donde descansa el trabajo de campo. Por un lado Ia observacion de este musico 

posibilit6 registrar su existencia de tal manera que algunas notas de campo realizadas en 1998, 

sirvieron mas de veinte alios despues, cuando el fenomeno, se presento de nuevo, en forma 
	 • 

inesperada. A manera de reflexicin quiero ariadir que la actitud del investigador debe ser la de 

estar siempre alerta, con sus instrumentos de registro a la mano, como es el caso de Ia 

grabadora; no sabemos en que momento se puede dar una entrevista clave. Fue en este 

contexto en que se dio una de las entrevistas cruciales para la investigacion. 

Camine cuesta arriba, en direccion de Ia tiendita de Dona Matilde, solia it ah1 a tomar un 

refresco por la tarde, cuando Ia resolana es mas sofocante. Me gusta ese lugar porque es el 

paso de los caminantes, que vienen o van a sus milpas, cuando toman su mezcal, se platican 

entre ellos lo acontecido en el dia, o los temas de interes en Ia comunidad. Estaba tomando mi 

refresco cuando Ilegaron esos dos hombres entrados en arms, pidieron su mezcal, y le 

preguntaron a Dona Matilde sobre mi, parecia inquietarles mi presencia. Cuando Ilegaron me 

saludaron en zapoteco, les respondi en su lengua, despues se sentaron junto a mi, de manera 

amistosa, el mas joven de ellos me preguntO, sobre el motivo de mi visita en el pueblo, les 

explique sobre Ia investigacion que realizaba sobre Ia mUsica de viento de su comunidad: 

-A tte gusta, las MCISiCO, de la Banda?- 

Pregunto quien respondia al nombre de Ramon. Le respondi que efectivamente me 

atrafa este tipo de mt.lisica, pero que tambien me interesaba saber mas del Santiaguito: 
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Ramon- Si ya me estoy acordando de ti, to andabas en el Tequio, hate arlos, pero el 

Santiaguito no es mOsico, es otra cosa... 

En este momento me di cuenta que; Rera) sabia bastante sobre el tema del Santiaguito 

y que su testimonio me ayudaria bastante, su information era de primera mano, lastima que no 

traje mi grabadora. Pero cuando menciono que el Santiaguito no era music() sino otra cosa, 

pues simplemente develaba que, este personaje pertenecra a otro registro, en la historia de Ia 

comunidad o al menos eso parecia, asi de momento. El que la comunidad no tenga al 

Santiaguito en su memoria o si lo este, es de manera muy marginada, me Ileva a reflexionar, 

sobre el origen y el sentido que pudo tener despues de la conquista. Tengo para ello dos 

hipotesis: Ia primera tiene que ver con la posibilidad de continuidad de la danza y la musics, 

que los zapotecos vislumbraron con la imposition de la veneration del Apostol Santiago por 

parte de las autoridades religiosas. 

La segunda; tiene que ver, con "lo que se puede decir" y es precisamente esta segunda 

hipotesis la que explica el porque , la memoria destinada a conserver u olvidar determinados 

acontecimientos, como una forma de protegerse de Ia persecution del santo oficio, cuya 

condena por lo regular era Ia hoguera. Sin embargo los resultados fueron minimos, Fray Toribio 

de Benavente109  escribe que: 

...Los indigenas se negaban a aceptar su derrota y continuaban luchando, era esta tierra un 
traslado del infierno; ver los oradores de noche, dar votes, unos Ilamando al demonio, otros 

borrachos, otros cantando y validando, TaiIlan atabales, bocinas, cornetas y caracoles 
grandes, en especial en las fiestas de sus demonios... y los diabOlicos templos se estaban 
servidos y guardados en sus ceremonias antiguas... a veces se oian de noche la grita de los 
baffles, cantares y borracheras en las que andaban.1" 

La cuestion es que: el ocultamiento se convirtio en algo habitual, en lo que Ilamamos 

practices comunitarias, de ahl la reflexion de Braudel cuando advierte que: los hombres hacen 

historia, pero ignoran que la hacen. La forma en que se construye la memoria marginada en 

torno al Santiaguito, habla de ese otro registro, del que ya comente anteriormente, destinado a 

mantenerlo en el tiempo como una forma muy particular de la transmision generational, en 

forma de practica subterranea; contrasta con la forma de registro oral- abierto de las bandas de 

viento, esto sin duda por el sentido sacro impuesto tambien durante los alias inmediatamente 

posteriores a la conquista. Al respecto Lourdes Turrent, en Ia conquista musical de Mexico 

escribe lo siguiente: 

...Paulatinamente, los frailes fueron seleccionando a los alumnos mas destacados para que 
desempeflasen los distintos oficios que requeria la vida del monasterio, la catequizaciOn y el 

culto de la iglesia... no hay duda de que la musica fue el medio para atraer a los indigenas a 
la nueva religion y que las escuelas anexas a los monasterios fueron el camino mas 6til para 

109 Fray Toribio de Benavente (Benavente, Espana, j,1482? — Ciudad de Mexico, 0569?) fue un misionero 
franciscano e historiador de la Nueva Espana. Se caracterith por ser defensor de los derechos de los indigenas. Mejor 
conocido con el mote de "Motolinia" (en nahuatl: 'pobrecito, desdichado; etimologia, mo- 'se' REFLEX, tolinia 
'afligir', '[el que] se aflige', 'el mas pobre'). 
110  Toribio Motolinia, Libros de las Cosas de la Nueva Espana y de los Naturales de Ella, UNAM Mexico 1971, pag. 
55 
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iniciar la conversion. En ellas los frailes aprendieron lengua indigena y fomentaron el 
desarrollo de la musica que tan 661 les habia sido en los primeros albs de evangelizacion... 

Durante esta entrevista informal con Ramon; quien me dio los pormenores de Ia vida 

y muerte de este music° con el caracteristico relato poetico de los pobladores serranos, 

simplemente el sujeto que estaba ahl conmigo resultO ser el hijo del Santiaguito, aquel musico-

danzante que vi por primera vez en 1998. Por supuesto que yo estaba al tanto de Ia tragica 
muerte de este personaje: 

Bueno si que conoci al Santiaguito, como to le llamas, en vida se Ilamaba Fausto Gomez, era mi 

padre y se matO porque tenia muchos problemas con su mujer, ella no lo atenclia, como es debido, se 

mato para castigarla, para que se quedara sola, no se vale lo que hizo mi padre, esta mal adelantarse en 

el camino, asi no se vale, hay que tener paciencia, hay que saber esperar el tiempo de cada uno, no, no 

es bueno adelantarse... lo fuimos a enterrar, pero yo no le hice techo a su tumba, porque sus huesos 

tienen que salir un dia y ver otra vez la luz del mundo 

Es quizas en este punto donde Ia narratividad de Paul Ricoeur cobra sentido cuando 

caracteriza Ia historia narrada como una totalidad temporal y el acto poetic° como una 

mediacion entre el tiempo como flujo y el tiempo como duracion. Aqui en el marco del 

testimonio de Ramon Gomez, el Santiaguito dura y permanece a traves de lo que pasa y escapa. 

Si bien los santiaguitos no son considerados miisicos en el sentido de orquesta en Ia 

comunidad, los integrantes de Ia Banda Morelos comentan lo siguiente: 

-a es que el no sabe nota, nada mas es lirico- 
	 • 

-A si, el Santiago, la danza del Santiago pues antes habia senores que tacaban, ese carrizo, 
eso que tocan los Santiagos y su tamborero. Pero ahora ya se murio el que tocaba bien, con 
su flauta de carrizo, lo platicamos aqui, nos juntamos con los ciudadanos. Un maestro hizo el 
son del Santiago, lo tacamos mucho la banda Morelos y los que lo oyeron les gusto mucho.- 
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La fiesta 

El significado de Ia fiesta en el psicoanalisis me parece la mas adecuada para describir ese 
espacio de distension, entre las practicas sacralizadas y las profanas. En Totem y Tabil, Freud 

escribe lo siguiente: 

"Una fiesta es un exceso permitido y hasta ordenado, una violacion solemne de una 
prohibicion. Pero el exceso no depende del alegre estado de Onimo de los hombres, nacido 
de una prescripcion determinada, sino que reposa en la naturaleza misma de la fiesta, y la 
alegria es producida por la libertad de realizar lo que en tiempos normales se halla 
rigurosamente prohibido."111  

La fiesta patronal es tambien una actualizaci& de los lazos de vecindad, de expresion y 

manifestacion de Ia forma de producir, de reproducirse, de organizarse socialmente. Es un rito 

que se enmarca dentro de lo que podemos Ilamar herramientas simbolicas de construed& de 

la vida colectiva. Es precisamente el aporte de Freud el que nos ubica en esta perspectiva. La 
fiesta en cuanto transgresion, se convierte en un lugar y en un momento de exceso y de 
liberacion permitiendo el escape de las amenazas al orden social. 

Asi conod a Ia comunidad de Santiago Yagallo, por su fiesta patronal durante los dias 24-
27 de julio de hace ya 20 alios; de esa fecha al presente ya no es Ia misma comunidad, se ha 

transformado, su apariencia de rio manso en Ia superficie, despues de zambullirme en sus 

adentros, donde Ia calma se transforma en turbulencia que en ciertos momentos emerge lo 

latente dirfamos desde Ia mirada psicoanalitica; quizas tambien es ese magma de significaciones 

a Ia que elude Cornelius Castoriadis: 

"... El mundo de las significaciones es un magma... es todo lo que, a partir o a propOsito 
de esa palabra se puede decir, pensar representarlo o hacer socialmente..."112 

Pero glue es la fiesta para los ciudadanos y los musicos? 

En Ia conversacion con Ubaldo y su familia, se hizo evidente la experiencia de este musico, 
relata su vivencia en un momento crucial de su fund& en Ia comunidad: 

-La fiesta, es que es para lo que nos preparamos los musicos todo el alio, tocar en la iglesia, 
en el baile, eso es lo que hacemos los musicos, tocamos para que la gente baile, para que 
estEn contentos. Los ciudadanos nos miran, nos escuchan tocar, por eso nos respetan porque 
no cualquiera toca. Se necesita tiempo para aprender y mucho gusto por las masica. Cuando 
toco mi instrumento en la banda se me olvida si estoy encabronado con otra persona, se me 
olvida todo, solo me dedico a tocar, asi siento la masica me hace olvidar. Como decimos aqui 
me siento chingon.- 

"I  Sigmund Freud, Totem y Tabu, (Capitulo IV, Retorno Infantil al Totemismo), pag. 129, version electronica 2002. 
112  Cornelius Castoriadis, La institucion imaginaria de la sociedad. Vol. 2, Tusquets Editores, Barcelona 1983, pag. 
131. 
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En una comunidad aislada, no hay mucho en donde distraerse, los musicos lo hacen 

mediante el ejercicio de su funcion en Ia comunidad, la fiesta significa tambien Ia Ilegada 

de miradas fuerefias quienes aprecian profundamente la habilidad de los musicos de Ia 

comunidad; es cuando los familiares radicados en las ciudades regresan a visitar a los 

parientes y se actualizan los vinculos. 

Doria Matilde tambien aprecia la fiesta: 

-Si bueno la fiesta del pueblo siempre se ha hecho, a veces es grande, hay mucha 
comida porque los mayordomos matan toro para invitarle a los peregrinos. Si hubo buen 

torte, abunda la comida, el tepache y el mezcal y los ciudadanos andan contentos y le piden 

a la banda condones para bailor. Esos dias nos hablamos casi todos, no peleamos no es 

bueno decirnos de cosas porque es la fiesta de Santiago Apostol. Dos de mis hijos son 
musicos uno de la Banda lndependencia que se desbarato hace dos arias, ya nadie va a su 
escoleta. Mi otro hijo toca en la Banda Morelos toca ese saxofon, mis dos nietos tambien son 
musicos de esa banda. En la fiesta me gusta verbs tocar y que los peregrinos tambien lo 
aprecien- 

Si bien Ia banda se presenta en otras festividades como las patrias o en navidad y afio 

nuevo, asi como bodas y bautizos tanto en comunidad como en pueblos vecinos, asi como Ia 

fiesta patronal, es lo que da sentido a su funcion social. Al menos esto se nos presenta como lo 

manifiesto, pero el profundo origen religioso de las bandas de viento Ileva consigo el acto 

profano. Me arriesgaria afirmando Ia existencia de un sincretismo musical, esto porque los 

zapotecos supieron desde un principio adoptar las tecnicas musicales, los arreglos propios de Ia 

sacralidad de Ia misa, o cualquier otro acto religioso, esto converge en una forma 
	 • i 

completamente nueva de "hacer mtlsica", una especie de juglar, con las melodias propias de las 

comunidades. Existe una meloclia muy famosa en todo Oaxaca "Dios Nunca Muere" del 

compositor mixteco Macedonio Alcal6, en ella se funden Ia melancolia, Ia alegria y Ia 

solemnidad de Ia milsica oaxaquefia. Cuando la Banda Morelos toca este vats en el atrio de Ia 

iglesia, pareciera es este espacio entre el adentro (la iglesia y lo que representa) y el afuera, (lo 

profano) su funden y uno ya no sabe si rezar o cantar, es quizas como decia una vez un cura, "es 

el limbo musical" aludiendo al lugar a donde van los no bautizados. Es que esta meloclia no se 

toca al interior de Ia iglesia, se toca afuera, pero no le aunque, porque Ia musica lo mete a uno a 

igual lo saca. 
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La production de sentido 

La production de sentido es uno de los aspectos mas importantes de Ia experiencia en 

torno a Ia musica de viento, esta no marcha sola, se acomparia de la lengua zapoteca, de la 

forma de gobierno comunitario, de Ia comida tipica de Ia Sierra de Juarez, de su economia que 

gira cfclicamente en el café y su torte como significante fundamental en la vida diaria de la 

comunidad. La musica de viento cornpleta este ciclo, por ello la insistencia de los pueblos como 

se designan a si mismos en mantenerla viva; es un factor de identidad en el imaginario social, 

donde lo imaginario evoca otro orden de sentido, como capacidad de imaginar, inventar 

significaciones colectivas. 

Con respecto a los imaginarios sociales, me apoyo en Castoriadis cuando distingue el 

imaginario social efectivo (instituido) e imaginario social radical (instituyente), esto para dar 

explication sobre Ia musica de viento como practica instituida en la comunidad de Santiago 

Yagallo, con la Escoleta Morelos como portadora de los elementos de transmision generacional 

y Ia Banda Juvenil Municipal como instituyente. 

En Ia banda Morelos se puede inferir un esfuerzo por consolidar lo establecido; como 
apunta Ana Maria Fernandez en Las Logicas Colectivas; 

"en esta dimension los universos de significaciones operan como organizadores de 
sentido de los actos humanos, estableciendo lineas de demarcation de lo licito v lo ilicito, de 
lo permitido y lo prohibido, lo bello v lo feo. El imaginario efectivo es lo que mantiene unida 
a una sociedad, haciendo posible su continuidad y grados de cohesidn..."113  

Queda indicado que la identidad como elemento imaginario, necesita para mantenerse 

en el tiempo factores que lo posibiliten, Ia musica de viento es uno de estos factores, de ahl Ia 

lucha incesante de Ia Banda Morelos por mantener las formas tradicionales de ensefiar a las 

nuevas generaciones de acuerdo a las normas establecidas a lo largo de la existencia de esta 

Escoleta. Podemos leer en Ia entrevista a Ia Banda Morelos, las fuertes criticas tanto de Siriano 

como del resto de los mUsicos sobre la ayuda de Ia autoridad de la comunidad a la recien 

formada Banda Juvenil Municipal, con apoyos financieros para su funcionamiento, ademas de 

que trajeron de fuera a un maestro de musica, "instructor" para denostarlo, y que cobra por 

ensefiar, esto ultimo les parece un verdadero sacrilegio al papel del musico que toca y ensefia 
sin remuneracion114, ya que esto le da un lugar de reconocimiento por la comunidad, y los 

inscribe en su memoria como un elemento imprescindible en Ia continuidad de esa practica. 

La creation de Ia Banda Juvenil Municipal pienso que es un nuevo organizador de sentido 

en esta practica social de Ia musica, podriamos decir que puede convertirse en un elemento 

instituyente, siempre y cuando resista al tiempo; lo podemos referir entonces al imaginario 

113  Ana Maria Fernandez, Las Logicas Colectivas, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007, Fag. 40. 
114 

Puede ser que haya una contradiction entre el deseo de ganar por ser misico con vivirlo como un sacrilegio, en 
tanto que fueron organizados por la iglesia, donde se deben hacer votos de castidad. De esta manera cobrar es para el 
music° algo "sucio" pero esto es un engano porque la iglesia se supone vive de la limosna, aunque sabemos que 
cobran por; bautizos, bodas, misas, esto contradice lo sagrado de su actividad. 
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social no instituido ( radical instituyente) con todos los elementos de cambio que conlleva ese 

potencial de transformacion. 

Durante Ia entrevista realizada al maestro de la Banda Juvenil Municipal, se hace 

evidente el sentido que cobra en Ia tradicion Ia mOsica de viento, por ello las autoridades 

comunitarias han tornado Ia iniciativa: de crear bandas juveniles, mediante una modalidad que 

interrumpe el flujo generacional, como lo propone Kaes, cuando analiza el caracter de la 

transmision generacional, donde este puede ser; intermitente, circular o perforado. En este 

caso con Ia irrupcion de la Banda Juvenil perfora lo tradicional y a la vez refuerza las formas de 

enseflanza de la vieja Banda Morelos. El maestro de Ia banda Juvenil, expresa el impulso que le 

dan las autoridades de la comunidad: 

-Bueno la verdad hay senores, muchas personas que valoran los esfuerzos, por eso 

mismo, tengo ganas de trabajar con los Nibs... y claro tambien con las aentes que sacaron 
esta convocatoria a la escuela en la que estuve estudiando, para venir a enseriar aqui. 

La intencion de las autoridades por establecer una escoleta que opere con mayor 

regularidad nos indica la presencia de Ia norma del disciplinamiento de los mOsicos y que mejor 

que empezar con los nifios. Estos intentos de apartar al mr.lsico de su otra actividad; el campo, Ia 

siembra, el corte, dislocan lo instituido e intenta anudarse a esa otra escena de progreso y 

modernidad que reflejan las instituciones educativas y que han creado la ilusion de que si los 

nifios estudian saldrAn de pobres. 

Por otro lado esta forma experimental de musicos, no esta consolidado y en 

comunidades vecinas como Tanetze las bandas juveniles se han dispersado, sus miembros en 

su mayoria regresaron a la forma tradicional de ensefianza, rn6s flexible y que ha resistido los 

embates del tiempo. Al respecto Siriano comenta que: 

- A si tambien ensellamos a los nilios aqui en la Banda Morelos, varios de nosotros le 
enseilamos como usar coda instrumento, no cobramos, es asi gratis, siempre lo hicimos asL 
La Banda Juvenil Municipal toca bien eso si. Cuando ellos fueron creados como banda 
nosotros ya estdbamos aqui, creo que vamos a estar aqui, si ellos un dia se desbaratan 
como en Tanetze...- 

Como podemos observar en los comentarios de Siriano, existe molestia y deseo de que la banda 

Juvenil fracase, como ya ocurrio en la comunidad cercana de Tanetze. En el momento en que la 

autoridad comunitaria crea la Banda Juvenil, se desata un tension entre los grupos de la 

comunidad que apoyan esta iniciativa y los que prefieren que se reactive la recien desaparecida 

Banda Independencia. Con el paso de los anos se ha desarrollado una rivalidad entre Ia Banda 
Morelos y Ia Banda Juvenil, esto como ya se ha venido comentando a lo largo de este capftulo 

de analisis y que emerge en las entrevistas. 

• 
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En Ia segunda entrevista grupal a la Banda Morelos, Elias uno de sus musicos mas jovenes 
muestra molestia al comparar el trato recibido por la autoridad: 

-Yo ando pensando que tocan bien, ha de ser porque ellos ensayan mos seguido y pues 
tienen todo, instrumentos nuevos, salon de ensayos, un instructor que le gaga Ia autoridad  
para que enselie;  nosotros solo tenemos esto que vez, y nuestros instrumentos, son estos, 
est& bien chingados, no podemos reponerlos, cuestan mucho dinero...pero como se dice, 
nosotros estamos un poco olvidados... a los mejor ellos, las autoridades piensan que en 
adelante ellos, La Banda Juvenil, va a ser la Linica en Yagallo, pero aqui estamos desde hace 
mucho. Siriano ensefia y no cobra, sabemos de donde venimos, to digo, les digo que vamos a 
seguir con nuestra escoleta... esta banda empezo, cuando empezo el pueblo, y nadie se 
acuerda cuando fue, a lo mejor cien ands, asi decimos porque cien ailos es mucho, no puedo 
casi pensar lo que es doscientos, ni alcanzo a pensar en tantos atlas atras.- 

Al igual que en Siriano, Elias hace patente Ia rivalidad entre las bandas y los grupos en Ia 

comunidad, compara los instrumentos "nuevecitos" (Yamaha) de Ia Banda Juvenil, y los de ellos 

(Apiter); Ia marca lo dice todo, el contraste entre los sonidos de uno y otro instrumento, entre 

una y otra banda, es evidente al momento de presentarse en publico. Elias tambien critica 

fuertemente que la autoridad pague al instructor, cuando su director Siriano no cobra ni un 

centavo por ensefiar. Este indicador se repite continuamente en los musicos de esta banda, es 

uno de los principales puntos de critica porque altera Ia tradicion, el recibir un pago por enseriar 
le quita lo sagrado, convierte el oficio de mt.isico al interior de Ia comunidad en moneda de 

cambio. Si bien ellos reciben un pago por parte de las comunidades que les extienden una 

invitacion, aclaran que eso es una cosa diferente, porque es "afuera" y diferente de enseliar. En 

ocasiones Ia banda Morelos ha tenido musicos (inquilinos), de comunidades que se han 
quedado sin banda y por lo que se nunca les cobraron por su ensefianza. 

El olvido aparece nuevamente, como; a/go que amenaza con silenciarlos, recurre al mito 
de origen de Ia banda para sustentar su palabra, su enojo y porque no Ia ilusion de que esta 

banda estara a pesar del desprecio porque no "suenan" igual que los jovencitos. La fuerte 

rivalidad con Ia Banda Juvenil, es en el fondo un miedo terrible a Ia muerte irremediable, se 

pudiera decir que, si Ia tradiciOn muere se cortaria esa comunicacion con Dios, quizas Ia fiesta, 

devela lo sagrado de Ia musica y a la vez, es el refrendo anual de ese miedo. 
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Uno de los indicadores de la creaci6n de sentido. 

Durante la ultima visita a la comunidad ocurrio un fen6meno que me desconcerto; habia 

un revuelo en la comunidad porque en la navidad anterior se "aparecio" una virgen en un 

poblado cercano, Tanetze de Zaragoza, otrora pujante centro de intercambio y trasiego de 

productos agricolas en la region, en especial el café y la vainilla. Desde que conozco la region no 

habia sido testigo de este movimiento de gentes que venian de comunidades distantes a visitar 

la supuesta aparicion. No sabia como ubicar en la investigacion, este nuevo elemento hasta que 

acudi a Didier Anzieuns, de orientacion psicoanalitica donde escribe sobre el aspecto ficcional 

de las producciones ilusorias en los grupos, por ejemplo cuando escribe sobre la nocion de 

ilusion grupal, aunque se refiere a esta nocion desde el trabajo grupal pienso que podemos 

escalar este concepto para la indagacion de Ia potencialidad de invencion de significaciones en 

las practicas de los colectivos sociales. 

En este caso una comunidad aislada con una capacidad de imaginacion-creacion de 

figuras identitarias, acude al campo religioso tan arraigado en las comunidades para hacerse de 

una nueva figura que atraiga a los ciudadanos. Una explicacion posible sobre esta supuesta 

aparicion es la necesidad de Tanetze por volver a ser el centro de atencion econornica en Ia 

region, lugar perdido hace alias por conflictos de tierras con las comunidades aledalias, esto 

Ilevarla a Ia visita de peregrinos que suelen Ilevar sus mercanclas a otro pueblo mas adelante; al 

parecer funciono, pero el exit° economico trajo consigo el reencuentro cultural de un pasado 

social al que estan accediendo de ma nera colectiva. Esta mos en este caso ante la produccion de 

una hegemonla impuesta por Ia version imaginaria que Ia Comunidad de Tanetze tiene del 

pasado religioso y que se instituye como parte de Ia memoria y elemento primario en Ia 

construcci6n de las identidades a traves del manejo del recuerdo de elementos comunes a los 

distintos pueblos de la region. 

A pesar del efecto que pueden crear las ficciones de fen6menos como Ia virgen que IlegO 

del cielo, esta latente la duda, la desconfianza de los ciudadanos de Yagallo hacia una virgen que 

eligio Tanetze. Simplemente no lo pueden creer, Oar que la virgen escogio bajar a ese pueblo 

belicoso? 

Durante Ia cuarta ruta de campo apenas Ilegue al pueblo Rebeca me dio esta noticia, 

entre maravillada y desconfiada junto con su mama y algunos otros ciudadanos amigos me 

pidieron visitar el reciente santuario, pidiendome que les dijera si era de verdad o si los de 

Tanetze Ia mandaron fabricar a otro lado: 

Rebeca 
Ves t1.1 Memo a ese pueblo y fijate bien si es de verdad o es hechiza, tienes que decirnos, 

porque esos pinches cabrones de Tanetze a o mejor quieren que visitemos Ia virgen y de 
paso vendamos nuestro café ahI, para que ya no vaya mos a Talea a vender, quieren ser otra 
vez ricos y famosos como antes pero ya sabes la historia y su fama, zya to acordaste? 

Efectivamente visite el santuario y corrobore que la piedra estaba labrada con un 

instrumento muy cormin en el oficio del grabado en piedra y vidrio. Se trata de una roca 

conocida como pizarra, de dureza media lo que la hace muy noble al tallado, aim asi quienes Ia 

hicieron cometieron errores de trazo en la parte superior, ya que no coinciden las lineas que 

115  Didier Anzieu, El Grupo y el Inconsciente Editorial Biblioteca Nueva, Madrid 1978, pag. 126. 
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cierran el trazo eliptico. Al regresar de Tanetze ya mes estaban esperando unos diez ciudadanos 

con lo que tengo amistad desde hace alios: 

Cenobio- ecorno viste, es de mentiras esa virgen o si es un milagro, es una aparicion de verdad, 
que dices Memo? 

Conociendo la region no me quedo otra que explicarles que yo no me podia meter en 

esos asuntos, que eran delicados y que si ellos decidian creer adelante, pero que si decidian no 

hacerlo estaban en su derecho, les explique del peligro que significaria para mi el meterme con 

un simbolo de Tanetze que ellos ya conocian como actuaban los de ese pueblo con quienes les 

criticaban algo. Por fortuna lo entendieron y ya no tocaron el tema. El lugar en que la 

comunidad me coloco me apabullo, simplemente me horroriza el lugar de la verdad. Me 

recordo mi situaciOn de invitado y aliado asi como el peso del encargo. Hasta aqui dejo el 

analisis, quizas corto, de marcha claudicante, pero trate en todo momento que se escuchara la 

voz, de los coautores de esta investigaciOn, la idea fue siempre no hablar de ellos sino con ellos. 

• 

• 
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Epilogo 

La otra sintaxis 

Asi nomas Ilegue a este pueblito llamado Santiago Yagallo, fue una de esas tardes Iluviosas de 

julio, cuando el cielo casi se cae de tanta agua, que nomas chorrea del cielo, trataba de mirar 

pa' arriba, no me cabia en la cabeza imaginar de donde sallan tantos chorros de agua, luego, 

luego, se me vino a la mente Macondo, el pueblo en Ia selva colombiana donde se desarrolla la 

novela de Cien Alios de Soledad. Pensaba entonces que Yagallo tambien se inundaria y saldrian 

sapos verdes por donde quiera. No fue asi, Ia Iluvia se calmo para permitir que los ciudadanos, 

subieran rumbo al cerro, para acarrear los troncos que sirven para hacer el corral de toros. 

Hasta parecia que tenian pacto con alguna deidad que controla Ia Iluvia y a la que la gente de 

por aqui le Ileva comida y copal cuando hay sequia. El viejo Eusebio, todavia andaba erguido, no 

estaba enjuto ni calvo, y le rete gustaban las viejas, por eso la mala fama entre las senoras, que 

de segurito se morian de envidia, por no estar en esos encerrones que el viejo narrador de 

historias solia hacer por las tardes. -Eusebio se trae mujeres de otros pueblos- decian las 

senoras muy airadas, - cuando no, mete a esas que por mal nombre les dicen, las de a 

cincuenta- unas muchachas bastante mal vistas por las mujeres y bastante apreciadas por los 

varones. El Santiaguito como siempre, se adelantaba a la Calenda de los milsicos de la Banda 

Morelos, este music° danzante, empecinado en tocarle a los rincones, como si con su mthica 

buscara despertar, a quienes construyeron la vieja iglesia y su hermoso campanario; toca su 

flauta, mueve ritmicamente sus pies descalzos, haciendo que las conchitas emitan sonidos 

acuosos. Me intriga profundamente cuando se para a media subida, le toca a una piedra labrada 
• 	 con inscripciones por los antiguos, hasta parece que quiere hacerlas hablar. 

-1a, ja, ni te ofendas Memo, pero es que me causa harta gracia, lo que to nos dices, eso de 

hacer una investigaciOn, sobre nuestras vivencias, como nisicos, como gentes de estas sierras. 

Estamos aqui desde hace mucho tiempo, como dice Eusebio, siglos, tanto tiempo que mi cabeza 

ni alcanza 	abarcarlos, ni siquiera puede recitarte los nombres de la gente que contaba las 

historias, porque eso ya paso hace mucho, ya te has de imaginar, somos gentes, ignorantes, 

vulgares dicen esos que traen unos sombreros muy bonitos, y traen embrocados unos 

zapatotes, como si tuvieran miedo de que esta tierra los atrapara, pa no dejarlos salir nunca. 

Ellos vienen unos dias, y se van, no los volvemos a ver. Pero to ya tienes tiempo de andar entre 

nosotros, te vas pero regresas; ya ni la chingas, nomas de oirte nos da risa, a poco crees que a 

la gente de tu, esa como dices 

— Universidad- le interesen nuestras vivencias, bueno tu sabras, como quiera se ve que ya 

Ilevas aventajado ese trabajo del que dices.- 

-Ya Cirilo, ya quedamos que este canijo, le surtiria bonito a Ia escribida, como el quiera, eso si 

mientras lo haga.- 

-Si ya lo mire que ands entre los mCisicos, con su libretita cafecita y un aparatito con el que 

graba sus platicas, canijo, quien lo viera, supo meterse entre nosotros con lo que mas nos gusta, 

la musica- 
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El Gringo 

!De quiet, es esa casa que esta en la entrada del pueblo? 

- De quien mas va ser, pues del gringo, tu nunca lo viste porque de seguro ni te fijaste 

quien vivia en esa casa- 

Si tienes raz6n tu Eusebio, nunca me fije, pero cuentame como era ese gringo. 

-mejor que te cuente aqui Matilde, ella le vendia los frijoles ya cocidos y toda Ia cosa- 

-aQue no tu Matilde?- 

-A si, si le vendia tambien las tortillas, Walter, se Ilamaba, asi le decia su senora, ya estaba algo 

entrado en arias cuando Hee al pueblo, le pidio a Ia autoridad que le diera permiso de vivir alla 

en la loma, si le dieron ese permiso, esa licencia, por eso hizo su casa ahi. Al principio nada mas 

estaba encerrado, en su casa con su vieja, pero despues salia a estar con Ia gente en sus casas, 

andaba siempre con una libreta, como esa que siempre carga el Memo en su sobaco, escribia y 

escribia como si en eso se le fuera la vida; canijo giiero, como chingaba con sus preguntas, que 

como se dice esto en tu dialecto, que como se dice aquello? Gringo cabr6n, si que Ia fastidiaba 

a una con tanta pregunta. Estuvo en Yagallo como treinta arios, todavia no habia carretera, 

nada mas Ilagaba a Tanetze, pero ese gringo se gang a Ia gente bien rapido, le gustaban harto 

las flores, los nifios las cortaban en el monte y se las vendian.- 	
• 

-Si no lo vas a creer, pero el gringo puso a todo el pueblo, dizque a hacer una pista para una 

avioneta, por alla abajo, por el camino que va a Yagavila; todavia se puede ver un poco, es 

como de unos cien metros; Ia gente nomas iba porque les pagaba bien, primero a desmontar, 

con el hacha y el machete, luego con las coas a sacar las piedras grandes, hasta que quedo 

planito. Ese gringo andaba con un aparatote, de esos como los que traen los soldados del 

gobierno, por ahi hablaba en su idioma y le respondian igual. Una tarde se oyo un ruidazo, 

como, el que hacen los abejorros, cuando vuelan en parvadas. Esa avioneta ',ego por en medio 

de esas canadas, entre los cerros de Yagavila y Cacalotepec, dio unas tres vueltas, bien bajito, 

casi tronchaba aquellos ocotes de Ia ladera. Se puso de frente y bajci a Ia pista, muchos del 

pueblo corrimos a ver ese chingado aparato, nunca aviamos visto algo como eso. Se bajo un 

gringo, mas joven que el Walter, traia muchas cajas con cosas, con las mulas las acarreamos a la 

casa del gringo; nos pago bien por ayudarle con sus tiliches. 

-Ese cabron era un pinche espfa, ya me dijeron, los de Talea que en su pueblo tambien habfa 

uno, hacia lo mismito, escribia todo lo que hacfan los ciudadanos de ese pueblo, por eso venfan 

las avionetas, les tra fan hartas cosas- 

-No le hagas Cenobio, quien te dijo eso, si era re- buena gente con nosotros, acuerdate que 

cuando tenfamos un enfermo de gravedad, el gringo luego, luego hablaba por su radio y al poco 

rato venia Ia avioneta, se Ilevaban al enfermo a Ia ciudad de Oaxaca, tu porque eres joven, pero 
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antes ni camino habia, asi que los enfermos, pues nomas se morian y no habia nada que 

hacerles.- 

-Bueno eso si, pero no creo que ese guero haya estado de a gratis. Te acuerdas Celedonio, de 

aquel pueblo que este alla por detras de las barrancas, Yacui, se llama; alli donde se cuenta que 
un dia, la gente comenzo a quedarse ciega, nadie sabia las causas, hasta que Ia mitad de Ia 

gente ya no podia ver, bueno vinieron las gentes del gobierno, y las curaron, dizque era un 
gusano que se les metia, les comia las venitas de los ojos, y pues se quedaban ciegos. Bueno 

pues ahi tambien habian dos gringos. Le gente les echo Ia culpa, los corretearon, hasta 

Hacienda, pero los soldados los escondieron, y ya ni por sus cosas regresaron, que casualidad — 

-Un dia, el gobierno dijo, que Ia carretera Ilegaria hasta Yagallo, Ia mera verde ni les creimos, 

porque siempre nos prometen cosas, y mas cuando andan jugandose por los puestos en Ia 
ciudad. El gringo andaba muy encanijado, es que los ingenieros le dijeron que el trazo pasaria 
por en medio de su casa; y nadita que le gusto, agarro sus tiliches y los guardo alla abajo, donde 
era la sala de Cabildos- 

-No tu Cenobio, te digo que tus estabas bien chiquito, cuando eso pas& el gringo no saco sus 

cosas, hay las dejo arrumbadas en su casa, porque siempre los ingenieros la libraron, bueno se 

cuarteo un poco, pero ahl esta de pie todavia. Hace como tres arios vino a ver su casa, ya esta 

bien viejo, mas que yo, te lo digo porque yo estaba en el atrio de la iglesia, cuando Dego una 

camioneta, de esas que luego, luego se les mira que no son de estos rumbos. Vino a saludar al 

curita y al agente municipal, para encargar su casa. Platico conmigo un ratito, en zapoteco, 

todavia se acuerda, despues se fue. Yo creo que es la Ultima vez que viene, se Ie vela que le 

costaba caminar, peor todavia que vino en esos dias de marzo, cuando ni nosotros aguantamos 

el calor- 

-Si tu Cenobio, Eusebio dice la verdad, yo tambien lo salude, hasta doiia Concha, le tendio Ia 

mano, de seguro se acordo cuando le hizo mal de panza al gringo- 

-A canija de doria Concha, tambien a mi me hizo dar), cuando estaba chiquito, nada mas 

porque no le invite de un pan que yo me andaba comiendo, hay por el campanario; luego en 

seguida se me inflo la panza, andaba yo como dicen; aventado. Mi mama trajo al curandero de 
por Ixtlan, dizque a curarme, pero no pudo. Tuvieron que traer a Dona Concha para que me 
sobara Ia panza, y si, se me quite) lo inflado-... 

• 
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Conclusiones 

La comunidad que encontre hace afios ya no es la misma, los espacios han cambiado, Ia 

arquitectura del pueblo Ileva Ia marca de Ia modernidad, se esta cambiando el adobe de las 
paredes por el tabic6n, los techos de palma, paja o lamina de zinc, por losa de concreto, se 
agregaron nuevas edificaciones como el kiosco, la escuela primaria, el jardin de nifios y el 

palacio municipal. La comunidad de ahora y Ia de antes siempre han estado en constante 
cambio, Ia diferencia consiste quizas en la temporalidad de mi mirada. Pienso que esta 
investigacion sobre Ia musica de viento en una comunidad aislada, logro captar solo algunas 
imagenes del universo subjetivo, que se mueve al interior de Ia comunidad, en los misicos, en 

los ciudadanos en la experiencia relatada. A Ia par del cambio en el espacio fisico, se da una 

transformacion en las formas de hacer, en especial en las tradiciones como Ia musica. Despues 

de observar Ia practica musical en varias regiones de Oaxaca, me parece que El Rincon de Ia 
Sierra de Juarez es donde mejor se ha conservado. Me atrevo a Ianzar esta conclusion 
considerando que: la musica de viento se ha conservado en esta region por lo aislado de Ia zona, 

por su accidentada geografia, y por el olvido de los sucesivos gobiernos federales y estatales. No 
debemos olvidar Ia parte mas importante de esta aseveracion; la musica ha permanecido 
porque es un factor de identidad en los pueblos del RincOn de Ia Sierra de Juarez, porque tiene 

una fund& social, el intenso intercambio cultural que se da en esta relacion intracomunitaria, 
tambien como herramienta de negociaci6n politica con las autoridades estatales y federales y 

porque aim sigue vigente como productora de sentido. 

Me parece que Para permanecer vigente en el tiempo de Ia comunidad, el grupo al que 
pertenecen Eusebio, Cirilo, Dona Matilde, Cenobio entre otros, aluden a Ia producciOn de 

significaciones imaginarias propias, lo cual implica momentos instituyentes, como Ia entrada de 
las mujeres en las bandas de viento y el cambio en la transmisi6n generacional de esta 

tradici6n. Pero la comunidad tambien es atenta al entorno de donde pueden venir elementos 

que conformen dimensiones ilusionales en los colectivos, como Ia virgen que Hee del cielo. 

No podria concluir sin mencionar a los referentes teoricos que permitieron un 

acercamiento al campo de estudio. La fenomenologia de Husserl propone que el investigador al 

arribar al campo debe proceder sin prejuicios, por supuesto que es muy dificil hacerlo, pero no 

esta demas porque da cierta prudencia en lugares donde no to puedes dar el lujo de cargarte 

hacia un lado u otro de los grupos en pugna. Otro aspecto importante de Ia fenomenologia es Ia 
del contemplador que describe al fenOmeno que se da. 

El relato desde la Hermeneutica y narratividad de Paul Ricoeur, me permitio un 
acercamiento mas cauteloso a Ia produccion de campo, sobre todo cuando necesite encontrar 
Ia trama en Ia experiencia narrada, de ah1 se desprenden aspectos importantisimos sobre Ia 

finalidad que puede tener un grupo, cuando aborda un tema determinado, lo que recuerda y lo 
que olvida, incide directamente en Ia memoria de Ia comunidad. Podria decir que el grupo al 

que me refiero anteriormente, no solo busca que Ia musica y su forma tradicional de 

transmitirla a las nuevas generaciones no desparezcan, quizas buscan permanecer en el 

recuerdo de los jovenes, es tambien el reflejo del miedo al silencio y el olvido. 
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El campo desde la perspectiva psicoanalitica: en primer termino, me parece que el 

psicoanalisis es una poderosa herramienta de analisis, al abordar Ia memoria acentuo el efecto 

del lenguaje sobre el hombre y sobre Ia cultura. Por otro lado el concepto de sublimacion 

explica en parte que estas comunidades aisladas, no exploten violentamente contra los 

gobiernos o contra si mismos. Entre los ejemplos de Freud como nuevos destinos de Ia pulsion 

sexual esta lo artistic° y lo intelectual: sublimar consiste en mudar el fin pulsional hacia una 

actividad desexualizada, intentando su realizacion mediante tareas creativas o de prestigio 
social como: Ia musica y la religion. 

Las conclusiones de esta investigacion gravitan en torno a los siguientes aspectos: 

Primero, los hallazgos que posibilitaron que Ia pregunta de investigacion, obtuviera no 

una, sino varias miradas e interpretaciones. Los objetivos por igual estuvieron ante Ia 

expectativa que generaron un moldeamiento de Ia investigaciOn al someterla a Ia exploracion 

de campo y ante Ia cual sufrio cambios imprevistos. 

Segundo: el establecimiento de ejes de analisis y la cadena de significantes que emergen 

de ellos; asi como su ubicacian teorica. 

Tercero: la transformacion de la tradicion musical y su continuidad en el tiempo. 

Los tres significantes: el corte, el miedo y el olvido, aparecen continuamente a lo largo 

del desarrollo de Ia investigacion. El primero es tan importante que organiza Ia vida 

comunitaria. En torno a este significante, gira la fiesta, cuyo esplendor o precariedad dependen 

de el. El corte tambien hace posible que la comunidad exista, por ende Ia tradicion musical, su 
	 • 

transmision y continuidad dependen directamente de su ejercicio. Cabe destacar que tambien 

organiz6 los tiempos de la investigacion. 

Los hallazgos: la comunidad que aparentemente transitaba sin grandes cambios, sin 

turbulencias, resulto ser todo lo contrario, un verdadero hervidero de elementos a veces en 

calma, a veces en tension. La existencia de grupos a favor de crear una Banda Juvenil Municipal, 

ocasiono un ambiente de tension con otro grupo, que pedia se continuara con la forma 

tradicional de enseriar la milsica a las nuevas generaciones; donde por cierto, permiten que las 

mujeres entren a participar en las bandas de viento, lo cual supone, un cambio profundo de 

esta practica comunitaria que estuvo institucionalizada por mas de cuatro siglos. 

El cambio de los roles de genera en la comunidad: Las mujeres estan empujando para 

ser reconocidas no solo como musicos, sino tambien, en otros espacios como el del gobierno 

comunitario, en tareas que tiene que ver con Ia gestion de recursos ante las secretarias de 

Estado. En comunidades cercanas, esto ya es una realidad, ocupan espacios destinados en el 

pasado como exclusivos para los hombres. La experiencia de Zulma, integrante de Ia Banda 

Morelos marca esta tendencia a transformar el lugar de la mujer, esto gracias a las 

presentaciones que hizo con La Banda Morelos en otros pueblos de la region donde estos 
cambios ya son visibles. 
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Otro hallazgo significativo es el cambio en Ia transmision generacional de Ia mUsica de 

viento. La creaci6n de la Banda juvenil municipal, tiene un significado doble para Ia comunidad. 

Por un lado representa Ia opini6n de un grupo muy influyente, hegemonico, que ocupa el lugar 

de gobierno y que supo en su momento convencer a los mayores, de las bondades de formar a 

los nifios en Ia educacion musical de manera mas formal. No quiero pensar que eso sea malo, 
pero es negativo para Ia Banda Morelos. Me parece que es Ia forma en que ese grupo, quiere 

evitar que las bandas desaparezcan, pero en ese intento, descuidaron a Ia Banda Morelos, 
quienes reaccionaron, Ilamando a sus familiares a Ilevar a sus ninos para que fueran instruidos 
de la forma tradicional. La intenciOn de sustituir una banda por otra, es Ia devoracion del otro, 
utilizan el poder en la comunidad como instrumento de olvido. En una breve conversacion con 

el actual agente municipal, tratO de sondearme sobre el estado del texto que yo escribia, 
producto del encargo del grupo rival al que pertenece Doha Matilde, el Viejo Eusebio, Cirilo, 

Siriano, Zulma, entre otros. El clima de tension que priva en Ia comunidad al momento del 
cierre de esta investigacion, es la del conflicto. Durante las entrevistas emergio el tema de la 
resistencia (aguantar), los musicos Ia utilizaron de manera directa o metaforicamente, - cuando 

ellos (la banda) fue creada, nosotros ya estabamos aqui, si ellos no siguen, nosotros, si 

estaremos...- pero estas resistencias son elusivas, dispersas, silenciosas, fragmentarias, que 

construyen maneras de hacer que la milsica continue. Ya no se trata de resistir ante el embate 

de Ia musica de moda que Ilega de fuera, ahora Ia productividad que plantean las micro-

resistencias movilizadas a partir de las practicas cotidianas, ante el poder del grupo contrario, 

que amenaza con silenciarlos; esto significa destacar Ia capacidad afirmativa y fundante de las 
resistencias. 

Se han formado bandos, unos que apoyan lo tradicional, que desean que el proyecto de 

Ia Banda Juvenil fracase, como ya ocurrio en comunidades vecinas y otros que yen en los nifios, 
• 

	

	
la posibilidad de profesionalizar a los musicos y que miran con desden a Ia banda vieja, adernas 
de ponerle todos los obstaculos posibles para su funcionamiento. 

La comunidad inscribe a los musicos en su memoria, como parte fundamental de sus 

practicas a traves de un tiempo mitico, al cual acuden reiteradamente para dar sustento a su 

relato, que guarda celosamente la trama del deber ser. La comunidad tiene claro que el 

silenciamiento de los musicos significa "el olvido" el miedo al silencio, solo destinado a los 

muertos. Es por eso que la palabra escrita emerge como Ia posibilidad de evitar ser borrados, en 

ello coinciden los dos bandos en conflicto dentro de la comunidad de Santiago Yagallo. 
Los narradores de Ia comunidad son verdaderos mitantes, los musicos no escapan de 

este recurso y unen su procedencia a la del mito fundacional del pueblo. Asi el music° y su 

mUsica son parte de la identidad comunitaria y emisarios de Ia misma cuando son invitados por 

otros pueblos, para presentarse en sus fiestas patronales. Pero el music° necesita ser 

reconocido - los musicos de Yagallo, somos chingones, los de aqui lo dicen, pero tambien en 

otros pueblos de por aqui, por la Sierra.- Ante esta falta de reconocimiento los musicos de La 

Banda Morelos, reaccionan airados, lastimados, por ello deciden intensificar Ia ensehanza a sus 

nifios, como se ha venido haciendo tradicionalmente. 
La experiencia de los musicos, tiene caracteristicas muy particulares; una es Ia de 

resistir, "aguantar" dice Ubaldo trompetista de la Banda Morelos. La precariedad en que 
realizan su labor como musicos, el olvido de las autoridades de Ia comunidad, hacia Ia Escoleta 

mas antigua en la region, hablan de un contexto de defensa no solo de Ia tradicion en si; 

tambien del lugar en Ia memoria del pueblo de Santiago Yagallo. La experiencia es asi un 
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deseo de reconocimiento del otro, ese otro que comparte Ia tierra, sus frutos que hacen posible 

la fiesta, misma que cierra el ciclo anual y a la vez lo distiende, en un recorrido de espiral del 

tiempo, donde nunca los eventos son iguales. Algo que caracteriza al m6sico del Rincon de la 

Sierra de Ju6rez, es Ia reciprocidad de su musica; -nos convidamos nuestra musica.- esta frase de 

Jacinto Andres, el m6sico mixe, devela otra tradici6n que equipara a la musica, con el alimento 

que tambien se comparte en las fiestas patronales. En esos dias se recibe a los peregrinos, con 

hospitalidad. 

Durante el desarrollo de la investigacion, encontre que Ia musica tenia una funcion 

determinada en la comunidad. Por una parte funciona como un sosten de la identidad de los 

zapotecos, por otro lado, acompana las festividades en torno al santo patron de Ia comunidad y 

aiio con alio se refrenda Ia devociOn. Lo que restaba por analizar de la produccion de campo, 

es el sentido politico que tienen las bandas de viento, cuando las comunidades tienen Ia 

necesidad de realizar una peticion al gobernador o personaje que influya en el flujo de los 

recursos o apoyo econornico para las comunidades, estas utilizan a las bandas como emisarios, 

negocian Ia mayoria de las veces con exito. 

Siriano, el director de la Banda Morelos, me pidio que redactara unas cartas dirigidas al 

gobernador, a un diputado y un senador para que les diera apoyo econOmico, para terminar su 

Escoleta, la casa de los m6sicos: 
- TO puedes escribirme unas cartas, para los gobiernos, para ese gobernador, el diputado, 

para que nos den dinero, pare echar la losa de la escoleta, para comprar instrumentos...- 

Pero esta practica, tambien es utilizada por otro pueblo de excelentes m6sicos, los mixes. 

Jacinto Andres en su entrevista daba cuenta de ello:- dame electricidad, carretera, a cambio to doy 

mi musica...- 
	 • 

La comunidad por otro lado, inscribe al m6sico en su memoria, le da su importancia, 

pero a Ia vez genera las condiciones de posibilidad para que no se pierda Ia tradiciOn. Esta 

condicion de posibilidad este encarnada en la creacion de la Banda Juvenil Municipal, lo cual ha 
despertado el celo de Ia "Banda vieja" como Ia denomina el actual agente municipal. El tiempo 

sometera a prueba esta iniciativa de institucionalizar la musica, la Banda Morelos ha resistido y 
trascendido estas condiciones. 

Otro hallazgo que nunca estuvo en los planes de busqueda fue el Santiaguito, personaje 

que al principio lo pense como no reconocido por Ia comunidad y mucho menos por los 

m6sicos. Cuando preguntaba a los narradores, me dieron pocas sefias de este personaje, 

informaciones vagas y contradictorias sobre el. Fue hasta la ultima visita que realice a Ia 

comunidad cuando entrevista al hijo del recien desaparecido Santiaguito de esta comunidad. 
Por medio del testimonio del hijo, pude acercarme un poco a la historia de estos m6sicos 

danzantes, asi como las conversaciones con los santiaguitos peregrinos de Santa Cruz Yagavila, 

que permitieron ligar esta practica al ritual religioso desde la manda. El Santiaguito, es un 

milsico-danzante, cuya practica se ha mantenido en Ia periferia de las tradiciones, debemos 
reconocer en las conversaciones con Siriano, un reconocimiento cuando la banda toca el Son del 

Santiaguito, una popular pieza muy pedida en las fiestas de la region. Ante esto puedo pensar a 

este personaje como un m6sico sin orquesta, un music° que desde su origen permanece en la 
aparente y necesaria soledad. 

108 



La tradicion musical en Ia Sierra de Juarez, dista mucho de desaparecer, al contrario, 

cada vez surgen garantes reforzadores de Ia cultura, quienes no solo aseguran su continuidad en 
el tiempo, tambien Ia insercion de la tecnologia radiofOnica esta ayudando en Ia difusion, de las 

tradiciones, como elementos torales de Ia identidad del pueblo zapoteco, asi como Ia defensa 
del territorio y sus recursos ante las voraces fauces del "progreso". 

Por ultimo me gustaria reflexionar en torno al quehacer del psicologo social, en campos 
poco abordados por esta disciplina, me refiero a los estudios en torno a las tradiciones en las 
etnias mexicanas. Los acercamientos para comprender los procesos intersubjetivos y simbolicos 
cobran fuerza en esta investigacion, ya que hacen posible una mejor comprension de los 

procesos identitarios, mediante el use de los instrumentos metodologicos propuestos a lo largo 

de este trabajo, en especial las conversaciones, donde el investigador esta inserto en una logica 

de hablar con ellos y no de ellos. De esta manera la investigacion, La MUsica de Viento Como 

Experiencia Colectiva y productora de Sentido en Santiago Yagallo, una Comunidad Zapoteca, 
cumplio con las expectativas que tenia al principio y pienso que las rebaso ya que emergieron 

elementos que interrogaron fuertemente la idea pesimista que tenia de esta tradicion. Me 

queda Ia satisfaccion de haber registrado Ia experiencia de los musicos, de Ia comunidad lo mas 
fielmente posible, ya que en la traduccion de Ia lengua, se quedan cosas estancadas, aun asi, el 

decir poetic° de los ciudadanos de Yagallo, puede leerse y en muchos casos sentirse, al fin y al 
cabo Ia mUsica es una forma mas del lenguaje. Me decia un mUsico que: Aqui nacemos con la 
mosica y tambien morimos con ella. 
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El diario de campo: Las conversaciones 
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El diario de campo 

Primera ruta 
Reporte de campo 

jueves 3- lunes 7 de marzo 2011 

Desde Ia escritura del protocolo de investigacion, existio siempre Ia incertidumbre de lo 

que ocurriria con el trabajo de campo, coma responderian los ciudadanos de Ia comunidad a las 

preguntas sobre Ia musica, las Ieyendas las normas y valores. Despues de lograr cierta nitidez en 

el sentido teorico- metodologico, se da el momenta de arribar al campo. Hace casi cinco alios 

que no visitaba Ia comunidad, de tal manera que Ia pregunta de investigacion y los objetivos 

estaban a punto de ser sometidos a Ia exploracion. 

Jueves 3 de marzo 20011. En esta ocasion el plan de viaje seria par una carretera que no 

conocia. La carretera libre Cuautla- Oaxaca. Previamente trace las rutas posibles, se antojaba 

largo y cansado este viaje, pero resultaria mas economico porque no pagaria las costosas 7 

casetas de peaje de Ia "super carretera" Mexico- Oaxaca. La salida de Ia ciudad fue por 

Xochimilco, hasta Ilegar a Cuautla, una ciudad enorme que practicamente fue tragada por 

Cuernavaca. Me sorprendi6 las excelentes condiciones en que esta Ia carretera hasta Ia ciudad 

de Izucar de Matamoros en el Estado de Puebla. La primera parada obligada para recargar 

combustible y corner alga de Ia comida tipica del lugar. Me estacione en una fondita de esas 

casi imperceptibles donde nos ofrecieron una comida riquisima coashmole, una suerte de 

guisado de carne de cerdo en salsa verde espesa condimentada con guajes; las tortillas a mano 

estaban recien hechas. Despues de una hora reiniciamos el camino, con rumba a Acatlan de 

Osorio Uno de los municipios mas grandes marcados en el mapa. El paisaje es deprimente, con 

un clima seco, rayando en Ia desertificacion, los pocos chaparrales secos y polvorientos 

contrastaban con los cactus que en estos rumbos les dicen organos; esto nos Ilevo mas de dos 

horas de recorrido. En Ia entrada del pueblo una enigm6tica estatua "Tecuan" (ver apendice de 

fotografia de ruta) nos recibe. Es una especie de enano vestido de charro, mano derecha 

extendida con un papel de amate; La estatua marca un camino que se bifurca, una parte hacia 

Huajuapan de Leon y Ia otra hacia Amatitlan. Faltaba el trecho mas largo hasta Nochixtlan 

Oaxaca donde tomamos un atajo por Ia autopista Puebla-Oaxaca, la cual nos Ilevo en menos de 

una hora a Ia ciudad de Oaxaca de Juarez. Continuamos por la avenida principal que nos Ilevo al 

Cerro del Fortin, donde los gobiernos estatales se balian de pueblo y legitiman su poder con Ia 

festividad de Ia Guelagetza, una suerte de caricatura cultural de las tradiciones de la danza y 

musica oaxaquelias. En cosa de media hora estabamos en Ia entrada de Ia sinuosa carretera al 

lstmo de Tehuantepec, el crepLisculo anunciaba la muerte del dia urgia trepar las montafias 

hasta Ilegar a Ixtlan de Juarez, el mitico pueblo de brujos- curanderos que relata el otrora 

antropologo, Carlos Castaneda, donde los lunes se dan cita en la plaza para vender todo tipo de 

plantas medicinales y pocimas que curan los tumores y otras dolencias. A eso de las 8 de Ia 

noche arribamos al pueblo, no sin antes respirar aliviados; esto por Ia serie de derrumbes y 

deslizamiento de Ia carretera, ya de por si estrecha y con los derrumbes el transito se hace mas 
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peligroso, porque al encontrarte un camion en el contrasentido to avientan encima su unidad. 

Al Ilegar a la posada le pregunte al administrador las razones del mal estado de la carretera. 

-Buenas noches, disculpe he pasado muchas veces por aqui, pero esta vez desconoci el camino, 

bque paso, con el puente ferroviario que tenia a mas de 50 alias para cruzar el rio?- 

Administrador: ca poco no supo? El alio pasado, en septiembre tuvimos una contingencia, 
estuvimos incomunicados dos meses; llovio durante varios dias y el rio credo tanto que se Ilevo 

el puente, dicen que esta por alla en una comunidad que se llama las Abejas, el rio lo retorcio 
como trapo. Nosotros tenfamos que pasar las mercancias con malacate, nos fue muy mal. Para 
adentro en las comunidades estuvieron varios meses sufriendo porque sus carreteras estan 

tapadas por los derrumbes. 

G- No sabia de tal cosa, porque en las noticias solo pasaron los desastres mas grandes y no supe 

lo de ustedes, pero que bueno que ya por lo menos ya hay paso, gracias por Ia informacion- 

A eso de las 10 de la noche cenamos y despues a dormir, la jornada desde la ciudad de Mexico 

nos neve) 12 horas de camino, y restaban otras 4, hacia la sierra hurneda. 

Viernes 4 de julio 
8 de la mariana, abandonamos la posada ubicada justo detras de la iglesia principal, el dia 
prometia un transcurso nublado y quizas con Iluvia, esto no me gusto nada; las raz6n es que no 

solo dificulta Ia visibilidad en las escarpadas montarias, tambien hace lodoso y resbaladizo los 
caminos. A unos escasos 20 minutos de salir de Ixtlan, el espectaculo de carreteras cercenadas 

por las corrientes de la Iluvia del ano pasado, era deprimente, solo existia un carril donde 

apenas cabian los autos y camionetas que Ilevan o traen mercancias de las comunidades, o 
hacia la ciudad de Oaxaca. Despues de una hora de camino Ilegamos a la Trinidad donde ya 
habia planeado pasar a desayunar. Esa poblacian es famosa porque en sus inmediaciones pasa 

una falla tectonica, la duelia de la fondita nos recibio muy amablemente, eramos los unicos 

clientes en ese momento. Ese pueblo siempre habia Ilamado mi atencion porque formaba parte 

de los relatos de Carlos Castaneda, afirmaba que Don Genaro Flores, uno de los brujos mas 

poderosos de su linaje era de esos rumbos; claramente hacia referencia a que: "en ese pequeilo 

pueblo donde la carretera pavimentada termina, di vuelta a la derecha y a unos cien metros 

estaba la casa de Don Genaro"116  hace unos 15 arms efectivamente esa carretera terminaba ahi, 
ahora la pavimentacion Ilega a el pueblo de Talea de Castro a una hora mas o menos de donde 

esta situado Santiago Yagallo la comunidad donde realizaria una serie de entrevistas. 

La duetia de Ia fondita parecio interesada en nosotros, se le veian ganas de platicar, asi 

que, de inmediato pense en hacerle una corta entrevista, enfocada sobre la existencia de la 

banda de viento del pueblo. Le explique el motivo de nuestra estancia en la region, lo cual le 

interes6 mucho. 

Lucrecia- bueno aqui si tenemos banda y toca en las fiestas del pueblo o en bodas, pero ya 

vienen los conjuntos musicales a tocar cumbias, banda, todas esas mUsicas de ahora, cada vez a 
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la gente le interesa menos esa tradicion, ya casi no bailan los sones oaxaquelios, pero mas 

adentro si tocan y bailan — 

G. Zen algun momento este pueblo contrata los servicios de los mtlsicos de alguna comunidad? 

L. — si cuando Ia banda de aqui no se completa, el comite de la fiesta va alla dentro y se trae 

m6sicos de elle, les pagan por venir, son buenos musicos, Oaxaca tiene muchas tradiciones.- 

G: Me puede contar de algunas, las que le parezcan mas importantes. 

L.- Bueno, a mi, me gustan las tradiciones, el vestido del Istmo, sus bailes, su m6sica, pero 

tambien Ia cura con yerbitas de por ace. Mi abuela fue curandera, por aqui hay muchos, pero 

escondidos porque la gente no los quiere. Mi abuela era nagual y dicen que se convertia en un 

perro grandote, nada mas que un die le dieron un balazo en la pierna, y mi abuela regres6 a la 

casa herida, de eso se murio. Me cuenta mi mama que mi abuela podia irse de un lugar a otro, 

le gustaba it a Merida, le decia a mi mama, "planchame mis enaguas porque maiiana me voy a 

Merida", no es mentira porque traia mandado de por elle.- 

G. ZAlguien de ustedes sigui6 Ia tradicion, de curar, algt.in familiar cercano? 

L.- bueno es que a veces no solo se trata de voluntad de querer aprender, porque eso es un don 

y el que lo tiene, no necesita de mucho para curar, ya se trae la mano caliente. Mi hermana por 

ejemplo, solo puede curar un poco, y solo algunos males. Pero yo no necesito muchas yerbitas 

para aliviar. Le digo que eso es un don pero los ciudadanos nos yen mal, asi que yo no digo que 

curo, le digo que hay mala fama de antes.- 

En ese momento Ilegaron clientes y Ia senora fue a atenderlos por lo que termino Ia entrevista. 

Pasadas las 11 de Ia manana reanudamos Ia marcha, no sin antes cargar gasolina, en esos 

rumbos, la venden en garrafones, porque no hay gasolineras. Antes de Ilegar al sitio citado 

miramos a un senor de unos 65 anos caminando a un lado de la carretera, vestia pantalones y 

camisa de manta, con un sombrero blanco. Paramos y durante los minutos que tardaron en 

despacharnos Ilego este senor. Me saludo con cortesia y pregunto si le clabamos un aventon, 

ahi, para un pueblo que se llama las Delicias. A sabiendas que en esa region es comun que to 

hagan esas peticiones acepte. Reanudamos el camino. Durante el trayecto nos comento Ia 

historia de su pueblo del que yo supe un dia se escindi6 al momento de convertirse algunos al 

credo de los testigos de Jehova. 

La mayoria catolica los corrio del pueblo y tuvieron que fundar otro. Por azares del destino este 

sujeto era nada menos y nada mas que uno de los miembros fundadores, las historian eran 

ciertas. Delicias es ese pueblo y Ia persona que iba en el asiento trasero uno de los perseguidos. 

Comentamos acerca de varios tOpicos pero cuando le comente sobre Ia musica de viento, me 

comento que su banda de viento no era igual que el de otras comunidades, esto desperto mi 

sospechas dado que esta practica cultural data de cientos de afios, algo andaba mal. Le comente 

del porque Ilevaban tan poco. 
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Don Miguel — Mira mi hermanos (sic) no to puedo engaliar, soy cristia no y nosotros no hacemos 

lo mismo que los catolicos. Yo soy de un pueblo que se llama Delicias. La mayoria somos 
cristianos de religion. Fundamos ese pueblo por ah1 de 1967, cuando los catolicos nos corrieron, 
buscamos un lugar y ahl nos quedamos. Despues fuimos con la autoridad para pedir ese lugar y 
ahorita ya estamos reconocidos en Oaxaca como pueblo. En estos dias ya se acercaron con 

nosotros varias gentes, catolicos y los admitimos, eran gente tambien sin tierra, sin casas, ahl 

estan con nosotros, en paz.- 

G. A pues me da mucho gusto don Miguel, que ya tengan un lugar donde vivir en paz, supongo 
que tienen tierras de siembra. 

Don Miguel- si tenemos nuestros cafetales, sembramos frijol, calia, cuando guste visitenos.-

G. Gracias algun clia lo hare. 

Don Miguel. — ya casi Ilegamos a mi pueblo por ah1 me deja en la desviacion, porque todavia les 

faltan unas horas para donde van. Gracias amigo.- 

Despues de una efusiva despedida, camino rapidamente hacia la empinada carretera de 

terraceria. Unos kilometros mas adelante me detuve para tomar fotograffas del lugar y a la 
distancia se miraba Delicias, con sus techos de laminas de Zinc, efectivamente un pueblo chico 

con un rostro arquitectOnico diferente de los demas pueblos. 

• 	
20 minutos despues Llegamos a Talea de Castro, el pueblo mas pujante de la region, de 

AI salen los mercaderes del café, van de pueblo en pueblo comprando a las comunidades su 

café y otras mercancias como el frijol, a la panela. De este pueblo tuvimos que hacer un rodeo 

en "U" porque la carretera que nos Ileva directa a Santiago Yagallo estaba bloqueada por los 

derrumbes de ahl que la demora se prolongO hasta las tres de la tarde. 

Al momento de Ilegar al pueblo, este lucia desierto, la mayoria de los pobladores, 

estaban absortos en el corte de café, este hecho me alarmo porque, el café es practicamente la 
unica forma en que un producto agricola se transforma en dinero. Las unicas personas que 

estaban en el pueblo eran un topil que esta encargado de la vigilancia permanente, un vendedor 

de plasticos para el hogar y nosotros. Sabia de antemano que los amigos a donde Ilagarfamos a 
hospedarnos arribarian en la noche, lo mismo que los milsicos. Aproveche el tiempo haciendo la 

memoria fotografica y el replanteamiento de las estrategias dadas las circunstancias emergidas 

por la situacion del corte de café. 
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Entrevista con Melquiades117  

Despues de realizar el levantamiento fotografico lo cual me Ilevo cosa de una hora 

aproximadamente nos dedicamos a descansar un poco. La lejania con Ia ciudad de Mexico me 

Ilenaba de una especie de libertad, el estar tan lejos en medio de tanto verdor e incertidumbre 

me hace sentir Ia fragilidad de que estamos hechos de lo dificil que es sobrevivir en estos 

lugares. En medio de pensamientos estaba cuando paso Melquiades, un hombre delgado de tes 

morena clara, lo acompaliaba un nilio de 8 afios mas o menos. Le salude en zapoteco — 

padiush- que significa como estas, me respondido de Ia misma manera. 

G. Melquiades. aComo estas, ya vienes del corte? 

M- si ya vengo de alla abajo del campo, del corte de café, ya casi acabo, yo tengo poco siembra- 

G. Bueno este ano el café esta a buen precio, ya me dijeron por hay que esta a quinientos Ia 

arroba (Ia arroba equivale a 11.5 kg) ahora si te va a it mejor. 

M. — si horita esta bueno eI precio, ya ves que hay que pizcarlo, despues despulparlo, lavarlo y 

secarlo en el sol. Si no esta bien seco no te lo compran, esta tardado el asunto aqui en el campo. 

G. aya te acordaste de mi?, yo si, eres de la escoleta Morelos, donde toca Ubaldo, el cufiado de 

Cenobio. 

M. Haaa si, to arreglaste el molino de nixtamal hace como diez anos, si con Cenobio, huta si ya 

no habias venido a Yagallo. al' hora que haces aqui, no es d la de fiestas, a que vienes? 

G. Ando haciendo una investigacion sobre Ia musica de viento, aqui en tu pueblo. 

M. - Ha si el Viejo Eusebio te dijo, pinche Eusebio, ese sabe un chingo de cosas de aqui, pero tu 

que, ni eres music° y ni de aca, titan siquiera te gusta lo que tocamos? 

G. Bueno es cierto que no soy rrlsico, y que tampoco soy de aqui, pero me gusta tu musica, por 

eso vengo en las fiestas, nomas para escuchar a las dos bandas de Yagallo, to tocas el trombon y 

clarinete. 

M. -ha entonces, si sabes, por aqui hay musicos chingones, un pueblo de por alla (senala en 

direcciOn poniente) Zogocho, esos musicos de esa comunidad le fueron a tocar al presidente de 

los gringos, dicen que les dio de regalo un millon de Mares, pero no fue Ia banda de gentes 

adultos, fueron los niiios, si sabias no memo- 

G.- no, no sabia, aestas orgulloso de Ia musica de viento? 
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M. si mucho, me gusta tocar, aunque este cansado, me ballo y me voy a Ia escoleta, con los 

demas musicos. Horita no porque hay corte de café pero pasando eso ya practicamos con los 

instrumentos. A veces vamos a tocar a otras comunidades, nos tratan bien, dan comida, mezcal 

nos traen de regreso en camionetas y nos pagan. El musico Ileva en tiempo aprender, si te 

gusta no es dificil, Ia musica te Ileva, te tiene que gustar si no te trompiezas, no te sale Ia nota ni 

el compas, puro pinche ruido, ni sirve, te tienes que soltar, a lo mejor ni me entiendes, pero 

cuando el milsico no se junta con su instrumento, de a luego, luego se oye, necesitas resollar 

bien para que el soplido haga musica. A ver si vienes antes de Ia fiesta y nos yes ensayar horita 

no porque los ciudadanos andan por sus ranchitos en el corte- 

G.- Zporque se Ilevan a Ia banda de por aqui, ellos no tienen?- 

M.- Si, si tienen, pero ya es costumbre invitar a Ia banda de otras comunidades, aqui tambien 

vienen musicos, yes ese pueblo que esta alla (sefiala en direccion del costado derecho de Ia 

iglesia, si vislumbra un pueblo un poco mas grande que Yagallo), se llama Yagavila ellos vienen 

seguido, tambien los recibimos con gusto, es bonito escuchar a otra banda, aprendes. A los 

musicos nos quieren, nos miran diferente, los ciudadanos respetan, tambien Ia autoridad, casi 

no hacemos Tequio.- 

M. Baiho Memo 

G. Baiho Melquiades, Chinclentico (muchisimas gracias) 

• 	
Mi entrevistado tuvo que irse a su casa Ia entrevista fue corta pero sustanciosa, al 

parecer estaba rehaciendo los lazos con Ia comunidad, necesitaba ponerme al alcance de las 

miradas, Ia gente pasaba sin aparentar mirarnos, pero los ojos bajos nos vigilaban, como el 

animal mafioso, desconfiado. De todas formas la hospitalidad encierra en su seno Ia restricciOn. 
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Conversacion con Lorenzo118  

Viernes 5 de Ia tarde 

Al momento de la charla con Melquiades, un ciudadano iba y venia con sus mulas, cargadas de 

arena, le acompaliaba su hijo de unos 12 arms, varias veces nos miro con curiosidad, veces se 

tornaba vigilante. Lo salude, pero no recordaba su nombre aunque su rostro me era familiar. 

G.- Buenas tardes, Zya mero? 

Lorenzo.- ya merito, 	quien vienes a visitar?- 

G.- Vengo a visitar a Cenobio y su familia. 

L.- Si bueno, creo que me acuerdo de ti, has venido a Ia fiesta.- 

G.- Si, si he venido varias veces, pero ahorita, tambien vengo a visitar a los musicos, ando 

haciendo una investigacion sobre Ia milsica de viento, en Yagallo, quiero entrevistar a los 

musicos de aqui. 

L.- Ha eso esta bueno, yo soy mCisico, bueno ya no voy a la escoleta, estaba en Ia Morelos, pero 

ya no, ahorita mi hijo esta en Ia Banda Municipal, a veces si los acompalio a tocar, clarinete, 

trompeta de vara, si ya tiene rato que no toco. 

A eso de las 8 de la noche comenzaron a surgir de las veredas, cuerpos que subian 

trabajosamente hacia el pueblo, en sus espaldas cargaban un pesado costal de café recien 

cortado, sostenido con un mecapal cuyo uso, es muy extendido en las sierras mexicanas. Con 

un peso aproximado de 40 kilos las senoras se hicieron presentes. En estos rumbos es dificil 

encontrar gente obesa. Son delgados o de complexion media, aunque su piel siempre luce un 

tanto reseca. Las calles lucen con pocos cambios, solo entorno a Ia escuela primaria y Ia agencia 

municipal, tendieron planchas de concreto, escalones y rampas, un kiosco en Ia explanada junto 

al curato permite una vista amplia de un paisaje que nada mas de recordarlo me estremecen. 

Las montafias, enormes se miran en el horizonte, azuladas y los pueblos a la distancias apenas 

se divisan. Algunas senoras con sus nilios comienzan a salir de por ahi, con su andar a prisa 

aunque sin dejar de mirarnos. 

A diferencia de otros afios, esta vez me sentia extrano, quizas por el carecter de mi visita. 

De inmediato me di cuenta de lo dificil que es Ia investigacion de campo, es aqui donde Ia 

capacidad de improvisacion cobra fuerza, Ia mirada tambien es otra. Uno de los aspectos que no 

tomaba antes en cuenta es el rol de Ia mujer en la comunidad, estas estan inmersas en muchas 

de las tareas comunitarias excepto en el gobierno. Esto me Ileva a reconsiderar cambios 

profundos en los roles de cada genero, en el sentido de Ia distribucion de las tareas. La 

explanada donde se ubica Ia iglesia permite una observacion privilegiada de los caminos. Ya 

entrada la noche dofia Matilde, mama de mi contacto principal en el pueblo subia por una de las 

veredas, descendi r6pidamente para ayudarle a cargar el costal, por eso me di cuenta del peso. 
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Le dio mucho gusto verme y con esa risa de siempre dolia Matilde me invito a pasar a su casa, 

que por cierto estaba como 100 metros arriba en el camino. 

Ya en su casa me comento que su hijo se fue a una fiesta a un pueblo y que regresaria 

hasta el domingo. Cenobio es mi contacto principal en el pueblo y es mediante su apoyo y 

conocimiento de los ciudadanos que me facilitaria Ia tarea. Este hecho complicaba aun mas las 

cosas, ahora me tenia que mover por mis propios medios, tenia que confiar en mis habilidades 

de meterme entre Ia gente, algunos me conocen pero no vela a nadie de ellos. 

Se resolvio la preocupaciOn mas urgente, el hospedaje. Dona Matilde de inmediato me ofrecio 

alojamiento. Le comente que no Ilegaba solo, mi esposa me acompariaba y tambien Memo mi 

hijo de un ario y medio. Esto Ia puso aun mas contenta y me urgi6 a it por ellos al coche que 

estaba estacionando a unos 80 metros de ahl. Se de antemano que estos viajes lo tengo que 

hacer solo, pero las vacaciones de mi esposa facilitaron me acompariara a este sitio. Ya le habia 

contado y era imperdonable que no conociera el pueblo. Despues de instalarnos cenamos, y 

fue un buen momento de compartirle a mi anfitriona las razones que me Ilevaron a visitar el 

lugar. Cansados del viaje nos fuimos a dormir, con la incertidumbre de si podria o no realizar 

tarea alguna. 

• 

• 
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Entrevista con Ubaldong  

Sabado 5 de marzo 2011. 
Entrevista realizada en Zapoteco 

Dolia Matilde empieza sus actividades a las 5 de la mafiana, pero como Ia tarde anterior 

termino su corte de café, se levanto mAs tarde, lo cual agradecimos nos dolia todo el cuerpo por 

el cansado trayecto. El dia transcurrio lentamente como el anterior. Fue hasta Ia noche cuando 

fui a visitar a Ubaldo, un music° perteneciente a Ia Escoleta Morelos, una banda de viento con 

mucho arraigo. Al Ilegar nos invitaron a cenar las enormes tortillas tipicas del lugar de unos 40 

centimetros de diametro, café ligero que se sirve en tazones de barro y frijoles negros. Se 

acompaliaba de huevos fritos y una salsa con tomatillos y chile serrano seco. Le explico a 

Ubaldo a su esposa y a Zulma, Ia jovencita music°, Ia intencion de mi visita, acepto gustoso, le 

pedi permiso para grabar y de inmediato entramos en materia. 

G. Ubaldo, Rebeca, Zulma; shin cleo (gracias) por aceptar platicar conmigo, Ubaldo me podrias 

relatar to experiencia como mCisico. (sa- brsha) 

Ubaldo.- si, yo toco el trombon, Ilevo como 25 alios tocando para Ia banda Morelos, me inicie 

con la enselianza de mi papa, Sirenio. Y ahora mi hija toca tambien con la banda, le ensefiamos 

entre mi papa y yo. Tambien quiero ensefiarle a mi hijo.- 

G. Bueno Ubaldo creo que es un buen ejemplo de como Ia experiencia como mt.Isico se 

transmite en Ia familia, pero tus hijos van por cuenta propia. 	 • 

Zulma.- (ya- Cucla) (yo quiero decir, quiero contarte), yo voy porque me gusta, aunque ahorita 

he faltado porque estoy haciendo mi bachillerato en Santiago Ia Lopa, en internado y solo vengo 

algunos fines de semana. Pero me gusta la banda de viento.- 

G.- gracias Zulma, como te sientes en Ia banda, como la inica mujer, tus compalieros miisicos te 

tratan de igual a igual, como te miran tus amigas. 

Zulma.- me tratan bien, no siento diferencia, es que eramos tres mujeres pero nada mas quedo 

yo. Mis amigas me dicen que se siente estar ah1 y les cuento me gusta la banda. A Ia gente le 

gusta. 

G. Zcorno sienten que los trata Ia gente de Ia comunidad, por ser mt.isicos? 

Ubaldo.- nos tratan bien, mucho respeto, sin el mUsico no hay fiesta, nos dan atenciones, 

tambien cuando nos contratan para tocar en otros pueblos, nos reciben bien y nos pagan por 

tocar en otros lados. Pero tambien realizamos cargos en la comunidad, y vamos al campo a 

sembrar a cosechar y luego venimos a ensayar. Ahorita no porque todos andamos en el corte 

del café y no hay tiempo, pero pasando el corte, otra vez regresamos a Ia escoleta. 
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G. si me di cuenta porque el pueblo esta vacio en el dia. Me podrian contar que piensan sobre 

esta idea que yo tengo de que Ia mUsica se esta perdiendo poco a poco. 

Ubaldo.- Si, si creo que no es igual que antes, porque los muchachos se van a la ciudad de 

Oaxaca, o Mexico, algunos mUsicos se van a Estados Unidos. Tenemos como 25 instrumentos 

pero solo estamos 17 mUsicos. La Escoleta Independencia ya no se junta, ya son poquitos. 

ZNadie te dijo que ya tenemos una banda juvenil municipal? Viene un instructor de Zogocho, Ia 

comunidad le paga cuatro mil pesos al mes pars que le ensefie a los nifios a tocar, se apuntaron 

52 nifios pero nada mas quedaron 19.- 

Zulma.- hay muchas nifias en la banda municipal, de varias edades y ensayan seguido, unas son 

mis amigas, tocan bien eso que apenas Ilevan tres arios aprendiendo. 

G. Ubaldo, en el caso de tu escoleta, acorn° sientes que esta, los mUsicos siguen asistiendo? 

Ubaldo. — si, si memo, bueno ahorita casi no ensayamos por lo del corte de café, pero cuando 

se acabe, otra vez vamos a la escoleta, diario prendo Ia luz, si quieres al ratito vamos, hay ves los 

instrumentos. Tenemos como 21, pero horita estamos 19, nosotros no tenemos instructor, 

todos nos entendemos, ya hay practica.- 

G. Me acuerdo cuando esa vez, el padrecito, ese que era de Ia India, los queria sacar de la iglesia 

a Ia banda. 

Ubaldo.- ha si canijo padrecito, nos quiso sacar a media misa, cuando los salmos, no memo, tu 

andabas por hay, pero no nos salimos, se le veian los ojos de plato del coraje. Horita tambien 

hay otro padre negrito, pero este, .de ciOnde es Zulma? — De Ghana, Africa, papa- si de ahl pero 

este esta mas prieto que el otro, este no nos saca de la iglesia, de todas formas no nos vamos a 

salir. Se mira luego que no respeta al music°, es el unico. 

G. Yo me acuerdo bastante del Santiaguito, que anda por la fiesta tocando su flauta de barro, y 

sus conchitas en los tobillos, todavia anda por ahi. 

Ubaldo.- Si, si, quien te dijo que se llama Santiaguito Memo. De seguro fue el Eusebio, no ya no 

anda por aqui, hace como dos alias, se mato, tomo veneno delante de nosotros y se mud° ahl, 

hay por el palacio municipal.- 

G. Ha, canijo, y nadie le ayuclo, 

Ubaldo.- no, no, asi se quiso morir, su hermana fue a levantar su cuerpo, ya no hay Santiaguito, 

no le enserio a nadie a tocar su flautita, si memo. 

G. Esta re bueno este café Rebeca. 
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Rebeca.- si memo es de aqui, ya sabes, tambien Ia panela, ustedes le dicen piloncillo, nosotros 

lo tomamos mucho, hasta cuando hace calor, frio tambien esta bueno, en el campo alla abajo, 

no hay para calentar, casi todos los ciudadanos tienen cafetal, los que no, se alquilan de mozos 

para el corte, o limpiar, tambien para sembrar el café de raton. (risas), si, si ya sabes, el raton se 

como los granitos, cuando se estan madurando, les gusta lo dulce, se lo comen todo, y luego lo 

cagan por donde se les pega Ia gana y hay, hay nace, entonces los sacamos y sembramos en un 

buen lugar con sombra, el raton nos ayuda a sembrar café, ja, ja.- 

G. Pues sabe bueno este café de raton. eITO le ayudas a Ubaldo en el campo? 

Rebeca.- Si, si, quien mas, el se adelanta en Ia mariana, porque yo Ilevo al nifio a Ia escuela, 

despues lo alcanzo, si siembro, limpio Ia milpa del jeguite, limpio café, y hago comida, nos 

ayudamos los dos, asi me acostumbro mi mama.- 

Zulma.- yo tambien les ayudo, pero ahorita estoy en el bachillerato, alla en La Lopa y vengo los 

fines de semana, quiero ser maestra un dia, pero no como los que vienen aqui. Estos siempre 

andan en marchas en Ia ciudad de Oaxaca.- 

G. Gracias, gracias por recibirnos y platicar con nosotros creo que ya es noche y mariana ustedes 

van al campo. 

Ubaldo.- No de nada memo, si quieres puedes venir, en mayo para cuando hacemos Ia panela, 

es toda Ia noche, asi podemos platicar, todo lo que quieras de Ia mtlsica, de como estamos 
	 • 

aguantando memo. 

G. Me gustaria mucho, voy a hacer lo posible Ubaldo., gracias Rebeca, Zulma. 
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Entrevista a Cenobio Chavez Hernandez- Matilde Hernandez.12°  

Domingo 6 marzo 2011 

8:00 pm. 

Entrevista realizada en zapoteco con Dona Matilde y en castellano con Cenobio 

Este dia fue muy significativo para este arribo al campo, mi contacto principal en esta poblado 

por fin Ilegaba al pueblo despues de sus diligencias en otras comunidades. Se puso feliz de 

verme, le explique el fin de mi visita, la investigacion sobre la musica; esto lo Deno de jubilo (Ce) 

como le decimos simplemente me dijo que lo que necesitara. En ese momento estabamos en Ia 

cocina, Ia cual mide unos cinco por cuatro mas o menos, el piso de tierra de barro, una mesa, 

seis sillas, el fogon de lefia donde dona Matilde se esmeraba en hacer esas tortillas enormes 

caracteristicas de Oaxaca, a la cual se les llama blandas, porque las Tlayudas son las que parecen 

tostadas y son famosas en los alrededores del mercado principal de Ia ciudad de Oaxaca. El café 

suave acompaliado de panela para enduizar no podia faltar en Ia mesa. 

Comentamos varias cosas con respecto a la vida en Ia ciudad de Mexico, el trabajo, Ia escuela 

etc. Mi tecnica de entrevista se basa en la platica cotidiana, no sin antes plantearles el sentido y 

fin de esta. Aceptaron encantados. Realmente era una oportunidad Unica de preguntarles, 

sobre las costumbres, las normas, los valores, los mitos en tomb a la fundacion del pueblo, el rol 

de las mujeres en la comunidad y su insercion en la banda de viento; aspectos importantes en 

los objetivos de Ia investigacion. 

Cenobio- Bueno Memo esta bueno eso de escribir de la musica de este pueblo, es Ia primera vez 

que alguien escribe sobre esto, me gusta Ia idea, aqui hay muchas cosas interesantes, aunque 

somos un pueblo chiquito.- 

Memo- Si bueno ya sabes lo que me encargaron hace alios alla abajo por el camposanto.- 

Cenobio- ha si, pensabamos que se to habia olvidado, porque pasaron varios alios para que 

regresaras.- 

Memo- No, no lo que pasa es que lo queria hacer desde Ia ayuda de Ia universidad y como ya les 

platique, estoy haciendo Ia maestria en Ia UAM-X, en Psicologia social de Grupos e lnstituciones, 

entonces su palabra estara registrada como parte de Ia historia oral y adernas Yagallo tendra 

una copia de este trabajo para que las nuevas generaciones tengan un registro y puedan 
conocer la historia de su pueblo en torno a Ia musica de viento.- 

12°  Fragmento de entrevista 
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Cenobio- si bueno una vez vinieron unos antropologos, preguntaron hartas cosas con varias 

gentes de aqui pero nunca regresaron. Tu si viniste creo que no tendris broncas al preguntar 

porque ya te conocen varios aqui, ya ves que nadie te dijo nada.- 

Memo- me podrian platicar un poco sobre lo que significa el nombre del pueblo- 

Matilde- Bueno este Yagallo en zapoteco se dice Ya — gall& tres cerros en castellano, dicen las 

antiguas que vinieron buscando un lugar donde hacer el pueblo, al principio lo hicieron alli 

abajo pero habia poco agua y luego mejor lo hicieron en esta ladera. Pero eso hace much000, 

asi me lo conto mi mama y to Ia conociste murio de noventa alios, asi lo contaban antes. 

Memo- coma siente dorm Matilde a los musicos, Ia escoleta, la fiesta- 

Matilde - Bueno Ia escoleta, ya casi nada mas es una, la otra ya no se junta casi, unos andan en 

Ia ciudad de Oaxaca, ya te los sabes, unos no aguantan aqui, el campo es muy trabajoso. Los 

que se van de aqui, trabajan de pada, y si vienen pero cuando les toca cargo. Pero queda una 

escoleta donde toca mi yerno, Ubaldo y mi nieta Zulma y la juvenil de los ocho nietos, jaja, ja. Le 

decimos asi porque hay una senora que tiene ocho nietos en la banda. Esos chamaquitos son 

chingones tocan bien. Ya van tres fiestas grandes donde tocan y a la gente le gusta ver nifios 

tocando, vienen de esos pueblos, lo alcanzas a ver, esas luces de all& vienen caminando mucho 

para Ia fiesta de nosotros a ver las fiestas de Yagallo. Nosotros tambien vamos a veces a ese 

pueblo, se llama Cacalotepec, tienen banda buena pero la juvenil de nosotros es mas mejor, to 

ni los has visto Memo, esperate a la fiesta, asi vas a venir?- 

Memo- Claro Dona Matilde, es para mi muy importante venir a la fiesta, asi voy a mirar a Ia 

banda juvenil. aCorno ve esto de que las nifias ester) en la banda? — 

Cenobio- Mira es un gran avance para mi, que las nifias participen en la banda porque eso no se 

vela antes, era cosa de hombres, pero tocan igual o mejor que los hombres, Ia primera nifia en 

Ia banda Ia de los adultos fue mi sobrina Zulma. En la juvenil, hay se van en cantidad entre 

ninos y nifias. Tambien en el campo Ia mujer ayuda mucho, y es cosa de cada matrimonio si 

acompaiian al campo o no al hombre, porque antes no era bien vista que Ia mujer ayudara al 

campo, ahora si. En el gobierno de Ia comunidad hay si no, todavia no Ilegan, a lo mejor un dia 

si. Depende mucho de ellas tambien que se avienten pero esta cabron todavia. Pero mira lo 

tuyo es Ia musica, y eso creo que nadie se va a negar a platicar contigo, pero lo de las mujeres 

ya sabes es algo delicado aqui, te saludan, pero no las yes platicando mas que entre ellas. Si 

platican con otros hombres se mira muy mal, ningun hombre les busca la platica es como una 

ley no escrita, to me entiendes Memo. Aqui somos todavia muy tradicionales, asi estamos bien, 

son nuestras costumbres. A veces unos se alocan coma las de a cincuenta, te acuerdas esa 

chavas que aflojaban con cincuenta pesos, todos sabian pero ahorita esas se fueron con unos de 

otra comunidad pero si las criticaron mucho, pienso que par eso se fueron; como el Adrian ya 

sabes es puto, pero siempre ha sido puto, desde nilio dicen, verdad mama, (doria Matilde 

asiente con Ia cabeza y se rie), pero ya esta viejito el ya no tiene que andar haciendo Tekiu, pero 

le gusta andar entre los hombres aunque le hagan maldades, lo corretean porque se roba los 

calzones de las mujeres, cuando es Ia fiesta se empeda y anda tratando de besar a los 
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borrachitos. Ya todos lo conocemos y nadie lo agrede. Ya nos conoces Memo andamos medio 

cerrados por aca, asi somos; pero nos respetamos, to has ido al "chorrito" a baliarte el agua 

esta calientita y se siente sabroso banarse al aire libre, bueno hay dos chorritos, el de hombres y 

el de las mujeres, pero nadie invade ni fisgonea, nadie te tiene que vigilar. Hay debajo del 
palacio municipal tenemos la carcel por si acaso, pero rara es Ia vez que echamos preso a 
alguien, a veces en las fiestas, uno que otro borracho, lo metemos ahi hasta que se le baje y se 

va a su casa, pero todos nos burlamos de el y no creo que Ia vuelva a hacer. Las reglas de 
gobierno eso si esta bien cabron Memo, se elige por unanimidad al agente municipal, al regidor, 
topiles, a todos los que hacemos gobierno, pero primero tienes que it pasando de cargo en 

cargo, hasta Ilegar a ser agente municipal, ya parecemos masones. Con uno que no este de 
acuerdo en tu nombramiento, vas pa atras. Nadie desafia a Ia autoridad aqui, si te eligieron para 
algLin cargo tampoco puedes rajarte, te chingas, de lo contrario te multan y si te vas del pueblo 
te confiscan tus tierras, ya sabes te destierran y es algo vergonzoso.- 

Memo- Es muy interesante lo que me dices sobre las formas de hacer gobierno, pero que 
significa para ti el milsico de tu pueblo- 

Cenobio- El music° es algo importante, muy importante, sin el no podria pensarse la fiesta, 

imaginate, una fiesta en silencio, seria como un velorio sin baile, es como un cuerpo sordo y 
tullido, nosotros estamos vivos, nos gusta el ruido, en las tardes se oyen sus ensayos en todo el 

pueblo. Pienso que sin los miisicos este pueblo ya no seria el mismo, ellos son parte de la 

historia de este pueblito serrano, son parte nuestra, porque son campesinos que labran Ia tierra 

y tienen su oficio de milsicos, por eso son respetados y queridos. Te digo que cuando escribas la 

• 
	 historia de este pueblo, estaras escribiendo la historia de los miisicos. 

Memo- Bueno estoy de acuerdo con ustedes, pero me pueden decir Zque tan antiguo es este 

pueblo? 

Dona Matilde- Nadie sabe, cuando se fundo este pueblo, mi abuela me decia que a ella le 

contaron que el pueblo estaba mas abajo por la capilla (a unos 5 kilornetros), decia que habia 

piedras de los antiguos, de esos que encontramos sus tumbas, por todo el pueblo, cuando 

abrieron la carretera se encontraron varios, estaba muy adornados, tenian a su alrededor 

jarritos, hoyitas de barro, aretes y mas cositas. Esas se las neva el gobierno porque el agente 
municipal dio parte. Cuando se escarba la tierra para meter los cimientos de Ia escuela volvieron 

a encontrar entierros, pero se les coloca a un ladito de donde los encontramos, y nadie da parte 

al gobierno, ya no queremos que se Ileven a los antiguos. Asi me contaron pero pasaron el 

pueblo para aca porque ally abajo hay poco agua y porque hubo el augurio, de que, por aca 

cantaban los gallos. Asi que nadie sabe Ia fecha, cuando hicieron Ia iglesia los padrecitos este 

pueblo ya existia, asi que ni la iglesia si hablara podria decirte cuando se hizo este pueblo. Pero 

pregiintale a Siriano o a Eusebio ellos saben mas que yo de estas historias.- 

Memo- me parece bien, Cenobio, Doiia Matilde, como quiera vamos a seguir platicando, ahorita 
ya es muy noche y ustedes van al campo maliana. Gracias por Ia conversacion. 
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Segunda Ruta 

Jueves 21 Julio — miercoles 27 julio 2011.121  

Sabado 23 de Julio 2011 

Entrevista en zapoteco. 

Entrevista a Ramon Gomez (hijo del Santiaguito) 

Si bien el viaje desde Ia ciudad de Mexico inicio el jueves, el arribo a la comunidad fue 

hasta el sebado. Como es de costumbre Ilegamos a la casa de mi amigo Cenobio, los 

preparativos para la fiesta patronal estaba en su apogeo; los hombres bajaban de los cerros 

arrastrando largos troncos de madera de unos 15 cm de diemetro por unos 7 metros de largo, 

se usaren en la construccion del corral para el jaripeo que por estos rumbos se acostumbra. La 

mecenica de involucramiento es el siguiente, se forman comisiones, Ia del corral de toros es 

una y los hombres involucrados se dividen las tareas, los que vienen jalando los troncos los 

Ilevan a la zona de explanada del palacio municipal donde cada uno de ellos colocara 6 de esos 

troncos, otros los uniran con sus lazos de labranza, los que tiene toros los traeren el clia del 

jaripeo. Se mira a otros ciudadanos limpiar la yerba de las calles, en estos rumbos crecen en las 

orillas como una verdadera plaga, es el Tekiu, esta suerte de trabajo comunitario, se oyen las 

coas y los ganchos como rebotan en las piedras sacando chispas, parecen hormiguitas, bien 

ordenadas, el Tekiu termina hasta Ilegar al panteon de la comunidad, ah1 se sientan en cuclillas 

y toman su tepache, mezcal y aguardiente de ese que cuando uno le da un trago de rapidito 

hace muecas y mira uno a los demas y tambien retuercen la boca y hacen gestos pero igual se 

echan otro traguito, a mi se me calienta la panza luego, luego y me pongo a platicar con alguien 

sobre cosas del campo; al parecer les gusta que yo participe con ellos en los trabajos de Ia 

cornunidad. 

El trabajo de campo es azaroso Ileno de caprichos y sorpresas y por experiencia se que 

no debo de olvidar mi grabadora porque de seguro algo va a salir. Quien iba a decir que cuando 

yo subia por Ia calle principal, bien empinada, ahl para la tienda de dolia Matilde para echarme 

un refresco, a ver si me quitaba este canijo ardor en las tripas, por el mezcal que me dieron alla 

abajo en el pante6n, todos aullaron de risa cuando me atice un tragote nomas de puro 

compromiso y para no quedarme eras. Bueno en eso andaba yo, sentado en la banquita de 

cedro despintada por el tiempo y renegrida por el polvo y la mugre de los que se amarran los 

guaraches, -es que es camino de paso -dice Dona Matilde, por aqui pasan los del pueblo ese que 

esta pasando las barrancas- yo estaba ahi mirando el gorrito que forman las nubes en el cerro 

de enfrente. Llegaron dos hombres ya entrados en arios, pero uno le aventajaba al otro y lo digo 

121  Entrevista casual con el hijo del Santiaguito. 
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porque caminaba encorvado, como alguien que ya le pesan los afios. Se pararon en Ia puerta de 

Ia tiendita y saludaron en zapoteco — padiush- yo conteste igual, me voltearon a ver, sonrieron 

con esa risa nerviosa, le preguntaron a dona Matilde sobre quien era yo, ella les explico y de 

inmediato se tornaron sumamente amistosos. Les explique el motivo de mi visita a Ia 

comunidad, que me interesaban los relatos sobre la musica, las Ieyendas y por supuesto los 

santiaguitos. De inmediato se sentaron uno de mi lado derecho y el otro a Ia izquierda, ya 

cerquita se sentia el olor a sudor tan comun por aqui ya que las subidas estan tan empinadas y 
Ia humedad es tan alta que Ia ropa se impregna del sudor. 

-a te gusta Ia musica, de la banda- 

Memo- si tengo varios afios visitando Yagallo- 

Si, si me acuerdo de ti, to andas en el Tekiu verdad, pero el Santiaguito no es mijsico, es 
otra cosa. ZDe donde es Ia buena persona? 

Memo. Yo soy tambien de Oaxaca me Ilamo Guillermo Vadillo, pero ahorita vivo en Ia 

ciudad de Mexico y ando haciendo esta investigaciOn sobre Ia musica. ZUsted conocio al 

Santiaguito de Ia comunidad, me dicen que se quitO la vida? (Este hombre se quedo en silencio 

unos minutos, pensativo) 

-Bueno si que lo conoci, en vida se Ilamaba Fausto Gomez y se mato porque tenia 

muchos problemas con su mujer, ella no lo atendia como es debido, se mato para castigarla, 

para que se quedara sola, no se vale lo que hizo mi padre, esta mal adelantarse en el camino, 

asi, no se vale. Tomo veneno de esos herbicidas que se usan aqui para el campo.- 

Memo. Que pena, y usted acomo se llama? 

-Me Ilamo Ramon Gomez y cuando quieras vez alla a mi casa, para tomar café con panela y 
platicamos mas- 

Memo- Gracias Ramon, uno de estos dias te visito, agradezco Ia amabilidad que te acomparia. 

Tu platica me sirve muchisimo, pero te noto molesto. 

Ramon._ a si muchos, no se vale adelantarse asi en el camino, hay que tener paciencia, hay que 

saber esperar el tiempo de cada uno, no es bueno adelantarse- 

(En ese momento Adrian Gomez, do de Ramon interrumpio Ia platica, ya andaba un poco 

entonado por el mezcal, se pegaba en el pecho, como mostrando impotencia) 

Adrian- ese pendejo de mi hermano, se mato a lo puro pendejo, nada rn6s porque su vieja no le 
obedecia,- 

• 
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Memo- dices que fue con herbicida Ramon- 

Ramon.- Si se lo echamos a la milpa, es abono, es quirnico, lo echo en su tepache y se enveneno. 

Lo fuimos a enterrar, pero yo no le hice techo a su tumba, porque sus huesos tienen que salir un 
clia y ver Ia Iuz del mundo, eso decia el, asi hice yo. 

Ramon guardO un doloroso silencio y se le escurrieron las lagrimas, se despidio muy agobiado y 

respete su momento con un abrazo y se marchO cuesta abajo. Yo tambien me marche a Ia casa 

de mi amigo Cenobio porque ya era hora de Ia cena y no queria hacerlo esperar. 
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Entrevista con Alfonso Maldonado122  

Domingo 25 julio 2011 

La vispera de Ia fiesta 

Los dias 25 y 26 de julio son los mas representativos para la fiesta patronal de Santiago Yagallo. 

Este dia los festejos iniciaron con Ia tradicional misa acompaliada de Ia banda Morelos, 
posteriormente bajaron al palacio municipal; en ella los integrantes de Ia banda Morelos se 
coloco en Ia parte baja de Ia sala de cabildos, enfrente donde estan las oficinas de Ia agencia 
municipal estaba lista Ia flamante Banda juvenil Municipal de Santiago Yagallo. La atraccion 
principal de esta romeria es el jaripeo, en esa andabamos mirando como se colocaban los 

milsicos cada uno con sus instrumentos nuevecitos, cuando Dego Ia banda invitada de una 
poblacion ubicada a unos 30 kilometros, se trataba de Ia banda del Ia comunidad de Juquila 
Vejones, entraron en Ia planta alta del edificio de cabildos, Ilegaron arreandole duro y bonito al 

chile frito una suerte de melodia propia de las corridas de toros, los milsicos bajaban por Ia 

vereda polvorienta culebreando hasta Ilegar todos a su lugar, mas tardaron en sentarse cuando 

ya los estaba esperando la comisiOn de musica con sendas botellas de mezcal, aguardiente pa 

refrescarse el buche y para los mas recatados un tepache de calia que por lo dulce y lo 
fermentado pega mas que el mezcal. Asi andaba yo caminando cuando escuche el caracteristico 

tamborcito y la flauta de los santiaguitos, en esta ocasion Ia musica de Ia flauta de carrizo 
sonaba distinto su sonido de inmediato to remite a Ia epoca prehispanica, este sonido 

reverberaba en mi de manera extralia y a Ia vez me inquietaba ya que dia anterior estuve 

entrevistando al hijo del Santiaguito y pense que no vera mas esta manifestacion cultural que 
es una especie de reminiscencia del pasado. Para mi asombro ahi venian dos sujetos bajando y 

haciendo pausas, como tocando para las piedras de la iglesia, los caminos andados por otros 
pies en el pasado. 

En el pueblo estaban unos cinco sujetos que no eran de Ia comunidad, uno de ellos me abordo, 

me comento que era de Tuxtepec, una zona muy alejada de ahi, eran albarliles que estaban 

ejecutando un programa Piso Firme, de Ia Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), en el cual 

colocaron muchos pisos de concreto en las casa de piso de tierra en Ia comunidad. El mas 
grande de ellos, que luego, luego se le miraba que Ilevaba Ia voz cantante. 

En esos momentos estaba yo en el Kiosco se me acerco este sujeto saludandome con un 

movimiento de cabeza, una especie de reverencia que es caracteristico en estos rumbos. 

Memo- Buenos dias, Ztambien anda mirando a los musicos? 

- Si aqui ando mirando las costumbres- 
- Memo- que bueno, .como se llama usted mi amigo? 

122 Entrevista completa 

129 

• 

• 



• 

- Alfonso Maldonado, a su servicio. 

Memo- Gracias, igualmente, mi nombre es Guillermo Vadillo- 

Alfonso- Usted no es de aqui, se le mira luego, luego, lo vi desde que !leg& se ye que lo 

conocen porque Ia gente que por aqui son bien desconfiados ni siquiera lo vigilan desde lejos, 
Que anda haciendo, lo veo tomando retratos y esa cosa que trae en Ia mano es un radio? 

Memo- a si, bueno Alfonso yo ando haciendo un estudio sobre la musica de viento en esta 

comunidad, las costumbres, leyendas todo eso.- 

Alfonso- Flo mando el gobierno? 

Memo.- a no, no soy parte de un posgrado de la UAM-X, en psicologia social de Grupos e 

Instituciones, en la ciudad de Mexico, estoy haciendo un estudio y este aparato que traigo en la 

mano es una grabadora de voz, sirve para grabar la musica, las entrevistas que hago en la 

comunidad va a ser parte de un documento que va a servir para guardar los recuerdos y que los 
jovenes puedan saber cOmo era Ia musica y las costumbres hoy en dia.- 

Alfonso- A que bueno, entonces eso anda haciendo, bueno Ia gente de aqui tiene costumbres 

muy bonitas, mira esos santiaguitos andan tocando su musica a las piedras de la iglesia, en los 

rincones, no me va a creer pero en mi pueblo alla por Tuxtepec tenemos una iglesia muy bonita, 

pero no tan antigua como esta, pero ahl se encontraron calaveritas de la gente que las 

construy6, yo me di cuenta porque un dia hicimos andamios para limpiar las paredes y al 
	 • 

escarbar para acomodar los polines encontramos muchos huesos de gentes y en muchos parte 

de la iglesia. La iglesia de este pueblo es mas vieja y grande de seguro tambien hay huesitos de 

los antiguas, imaginese amigo cuantas vidas no cost') hacer esta construccion tan grande. Para 

mi que los santiaguitos le andan tocando a los que estan enterrados, por eso andan en los 

rincones. (Una vez mas el campo me daba una leccion, los saberes de la gente rebasan mis 

criterios teoricos, recuerdo que en Ia literatura colonial se relata que los naturales al ser usados 

por los religiosos en Ia construccion de iglesias y conventos, enterraban a sus dioses en el piso 

del altar, asi cuando eran obligados a asistir a misa en realidad estaban adorando a sus 

deidades. En la mayoria de los asentamientos prehispanicos se usaron las piedras y 

monumentos de las piramides para hacer los cimientos y paredes de piedras, se me ocurre que 
tal vez los santiaguitos estan tocando para las manos que labraron las enormes piedras de la 

iglesia, el curato y campanario de esta comunidad. En esta poblaciOn se encontraron tumbas 
zapotecas, asi que lo que dice este hombre no esta tan descabellado. 

En este preciso momento Ubaldo mt.isico de la banda Morelos, me Ilamo para estar con la banda 

porque ya le tocaba su turno de tocar, querian que yo estuviera ahi al pie de ellos. 

Gracias Alfonso, me dio mucho gusto platicar contigo, me estan Ilamando ally abajo. 
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Alfonso: De nada amigo suerte con eso que dices que escribes. 

Baje hasta el lugar donde los integrantes de la banda Morelos me recibieron gustosos, me 

pusieron una silla junto a ellos, de manera velada estaban tocando para mi, los minicos me 
miraban de vez en vez como recordandome mi tarea. Yo sonrel a todos e hice reverencias, claro 
tomando del vaso de tepache que me sirvio Cirilo uno de los musicos rn6s viejos, el que me 

convidaran de la bebida que Ia comunidad le daba a los misicos me indicaba que de alguna 
manera me consideran parte de ellos. 

Ubaldo.- andale Memo, entrale a Ia fiesta. 

Estuve con ellos coca de una hors y le tocaba el turno a Ia Banda Juvenil Municipal, era la 
primera vez que yo los escuchaba en la fiesta mayor. 

• 
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Entrevista a Oswaldo Martinez 

(Coordinador: Radio Aire Zapoteco) 

Entrevista en castellano 

Algo que me inquietaba era Ia presencia de dos radios comunitarias una de Yaviche Ia poblaciOn 

mas cercana y Ia otra de Yaguila una poblacion mas Iejana a unas 10 horas. Cenobio mi contacto 

en Ia comunidad ya me habia platicado de ellas pero no le habia yo dado Ia importancia. Al 

andar de aqui para ally los muchachos de las radio me miraban con curiosidad, ya que yo 

grababa a los mosicos les tomaba fotos, platicaba con los ciudadanos. Esta situacion me 

replanteaba esta segunda ruta de trabajo de campo, decidi atender esta emergencia y me 

dispuse a preparar una entrevista con las radios comunitarias. Me sorprendio lo joven que eran 

los muchachos de Ia Radio Aire Zapoteco, van de los 15 -17 alias, el coordinador de Ia radio es 

Oswaldo Martinez, ingeniero agronomo, quien se desempelia en Ia region como profesor y 

encabeza este esfuerzo radiofonico; su asistente es un joven de unos 23 arias, estudiante de Ia 

UNAM en Ia modalidad de educacion a distancia. En estos lugares no se puede Ilegar a secas a 

pedirle a alguien que to platique, por ello busque el momento oportuno por fin ubique a Carlos, 

asistente al cual le pedi una entrevista, de inmediato mire una actitud de duda mezclada con 

cierto miedo, esto debido a que Ia radios comunitarias no cuentan con el permiso de Ia 

Secretaria de GobernaciOn para utilizar el espectro radiofonico y si alguien Ilega asi por las puras 

a pedirte una entrevista claro que se presta a dudas. Carlos regreso despues de unos 20 minutos 

dandome Ia noticia de que la entrevista sera a las 5:00 pm. A Ia hora citada Ilegue a la cabina de 

radio improvisada para cubrir Ia cronica de las fiestas patronales de Ia comunidad, ubicadas en 

las viejas instalaciones del Curato, espere porque en ese momento estaban al aire los 

santiaguitos. 

A eso de las 6:00 pm inicio Ia entrevista. 

Memo- Gracias por concederme esta entrevista Oswaldo mi nombre es Guillermo Vadillo 

y estoy haciendo una investigacion sobre Ia musica de viento en esta comunidad de ahi que 

solicito to permiso para grabar esta entrevista como recurso pedagOgico ya que despues Ia 

transcribo, me sirve como parte del material a utilizar para la memoria de Ia comunidad 

.podemos empezar? 

Oswaldo- Claro a la hora que usted diga no hay problema con la grabacion-

Memo- como se llama la radio? 

Oswaldo - La radio se llama Radio Aire zapoteco, y transmitimos en el 106.1 de FM- nosotros 

nos denominamos mas como radio ciudadana porque es una cuestion mas de ciudadania, 

queremos darle la voz a la ciudadania, queremos sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones, 

de nuestra identidad, porque somos zapotecos, aqui estamos existimos. Los medios de 
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comunicacion masiva muestran otra cosa, pero nosotros queremos ser un solo pueblo zapoteco, 

por eso transmitimos en nuestra lengua. 

Memo- Entiendo que esta radio es comunitaria. 

Oswaldo- Bueno nosotros no hablamos de comunidad sino de ciudadania, por eso es radio 
ciudadana, porque este conformada por ciudadanos comunes, porque consideramos, que se 

mal entiende este termino, que se entiende como gente mayor, pero incluye desde los nirlos 
hasta los mas ancianos, entonces es darle cabida a la voz, a quien quiera expresar su sentir, 
dentro del aire como decimos los zapotecos, es de esa manera, este, como, este, estamos 

haciendo esta, como se llama, esta situacion. Queremos rescatar muchas cosas, pero primero, 
sentirnos orgullosos de ser zapotecos, de no sentir pena por eso. A traves del aire circulan esas 

ideas, ese sentido de identidad, que tenemos entre, como zapotecos, por eso nosotros en Ia 

radio hablamos el zapoteco. Hacemos nuestros comentarios, es tratar de decir como zapotecos 
del Rincon, asi como existimos, somos y tenemos nuestras formas, los campesinos. Nosotros no 

negamos lo que los medios de comunicacion pueden hacer, pero nosotros tambien queremos 
que respeten nuestras formas de ver las cosas, la tradicion por ejemplo. Somos en el Rincon, un 

solo pueblo zapoteco, aunque tengamos diferencias. Ya viste a Ia gente como se acerca a 
nosotros y dice lo que sabe, o que hace. 

Memo- .De que comunidad son ustedes Oswaldo? 

Oswaldo- Somos de Santa Maria Yaviche, somos un grupo de jovenes emprendedores que 

opera una radio comunitaria cuya finalidad es acompaliar Ia vida de Ia gente del campo y al 
mismo tiempo impulsar el desarrollo de su region con Ia difusion de informacion generada en 

las comunidades zapotecas del corazon de Ia Sierra Norte de Oaxaca. Al realizar nuestros 
programas en zapoteco, Radio Aire promueve el use y fortalecimiento del idioma local. Los 

"radialistas" aseguran ademas que somos apasionados, pues no percibimos salario alguno al 

desemperiar esta labor como comunicadores. 

(Santa Maria Yaviche es una comunidad indigena, perteneciente al distrito de Villa Alta, 

enclavada en un rincon de Ia Sierra Norte de Oaxaca, Mexico. La totalidad de sus habitantes se 

comunica en zapoteco, lengua heredada de una de las mas importantes naciones originarias de 

lo que ahora se conoce como Mesoarnerica. Desde este lugar se genera Ia serial de Radio Aire 
Zapoteco, una estacion radiofonica de baja potencia y sin fines de lucro manejada por jovenes 

alentados por Ia esperanza de que otro mundo es posible.) 

Oswaldo -Yo funciono como coordinador del proyecto radiofonico, por eso explico que: "Radio 
Be'e Xidza es un nombre en zapoteco: 'be'e' quiere decir 'aire' o 'viento' y xidza significa `nativo' 

u 'originario'; por eso 'bee xidza' es 'aire zapoteco'. Le pusimos ese nombre al proyecto porque 
sabemos que las ondas de radio pasan por el aire, y porque Ia intention es que en el aire fluya el 

sonido de lo que somos como zapotecos: movernos en el aire como zapotecos, con nuestra 
cultura, nuestras leyendas y nuestras formas de ver y de ser". 
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Tambien le demostramos a la gente que esta cosa de Ia radio no es gran ciencia, cuando 

yen que es una cosa simple, que podemos hablar, entonces la gente dice yo tambien puedo, 

claro que el zapoteco puede. Te digo que fomentamos el desarrollo, pero el desarrollo desde 

abajo, la soberania alimentaria, to has de saber que esta abandonada por los gobiernos, en 

algunas partes se este perdiendo, por eso tratamos de rescatar, lo que estamos diciendo a 

traves de Ia radio es que, bueno recordarles que sigan cultivando su milpa, los quelites, es el 

desarrollo desde ellos mismos, no el desarrollo impuesto, que dice la gente, que siente Ia gente. 

Carecemos de materiales pero aqui estamos trasmitiendo la festividad de Santiago Yagallo, 

nosotros tambien podemos difundir nuestra forma de ser de sentir, tambien algunas quejas. 

Tratar de que en las comunidades haya educacion y tambien entretener, que la gente se sienta 
bien, son varias cosas. Como zapotecos estamos viendo una vision mas integral de lo que es 
hacer radio. Hacer radio es compartir, son muchos motivos. 

Memo- aY en este sentido ustedes como manejan el no estar registrados como medio de 
comunicacion? 

Oswaldo- hasta ahorita no hemos tenido problemas serios, pero si le decimos a la gente 

que se ponga lista con eso de las exploraciones mineras, de ciertos programas de gobierno, con 

los cultivos, como, como por ejemplo el caso de los transgenicos. Le decimos a Ia gente por 

ejemplo hay un programa PRONAF, ten mucho cuidado porque ese pinche programa to esta 

dando semilla mejorada geneticamente, bueno ya sabes que soy ingeniero agronomo, tambien 
este, pues to sabes, bueno ya me dijeron que eres ingeniero civil, me dijo Cenobio, y uno trata 

de apoyar desde donde uno se siente mas seguro. Si hemos denunciado pero tambien con 

bases, no a lo loco, no hemos hecho cuestiones que nomas lo digamos por decir. El gobierno no 
	 • 

es tonto, ya sabe que si nos tocan pues va a pasar algo; y bueno el gobierno se ha querido 

acercar porque estamos dando alternatives, no nos estas cerrando, en primera porque en esta 

zona no hay radios concesionadas, mas las que Ilegan de Veracruz, pero que competencia le 

podemos hacer. Tambien nos amparamos en una resolucion de Ia ONU en la que dice que: los 
pueblos indigenas tienen el derecho de establecer sus propios medios, este en sus idiomas. Nos 
venimos a la constitucion donde no este muy claro pero ya esta ahi, lo de usos y costumbres, 
venimos a Ia ley estatal de Oaxaca, este la constitucion de Oaxaca donde ya nos reconoce y por 
ultimo la ley reglamentaria de derechos indigenas, que nos permite establecer medios de 

comunicacion en nuestros idiomas. Pero hasta ahorita no hemos tenido problemas, al contrario 
se han acercado tanto el gobierno como las ONGS, para conocer nuestro trabajo- 

Memo- me llama mucho Ia atencion ver una radio cubriendo la fiesta que no solo trata 
de musica sino de tambien otras cosas que Ia acompanan... 
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Entrevista con el instructor de rralsica de Ia banda juvenil municipal de Santiago Yagallo 

Domingo 24 de julio. 

Atrio de la iglesia 

8:00 pm. 
Entrevista en castellano 

Esa tarde la fiesta patronal estaba en todo su apogeo, las bandas de viento estaban apostadas 

una en Ia parte alta del palacio municipal, Ia banda juvenil. En Ia escuela estaban en Ia parte 

alta la banda invitada, de San Juan Juquila, tocando a todo lo que dabs; si que se lucieron 

cuando interpretaron Dios nunca muere, dos melodias mas y cedieron el paso a Ia intervencion 

de Ia Banda Morelos tocando Ia bella melodia de Mariana y asi se intercalaban las tres bandas. 

Cuando se daban instantes de silencio, este lo ocupaban los santiaguitos cuyo tamborcito y su 

flauta de carrizo reverberaban en mi, como cuando a uno lo recorren escalofrios esos que no 

son de miedo o dolor sino de otra cosa que a lo mejor ni nombre tiene todavia. 

Por fin se desocupo el maestro de la banda juvenil, de inmediato le pedi una entrevista, 

a lo cual accedio, caminamos cuesta arriba, ahi donde el kiosco del pueblo ofrece un refugio 

auditivo, para poder platicar. 

Memo- bueno maestro creo que aqui podemos platicar mas a gusto, le agradezco mucho que 

haya aceptado platicar conmigo sobre Ia musica- 

• 
	Maestro -A si de nada, desde antler lo vi muy atento a nuestra banda, vi que andaba tomando 

fotos y grabando con ese aparatito que trae en Ia mano- 

Memo- a si es mi grabadora para entrevistas, por cierto maestro me permite grabar Ia 

conversacion, es importante para mi ya que estoy haciendo una investigacion sobre Ia mt.isica 

de viento de esta comunidad, es para una investigaciOn que hago, estudio en Ia Universidad 

Autonoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en una maestria en psicologia Social de Grupos e 

Instituciones, por eso es que ando aqui- 

Maestro -A si no hay problema- a ver si un dia me deja escuchar su trabajo.- 

Memo- Como se llama usted maestro- 

- Maestro-MI Nombre es Eleazar Flores Bautista- 

Memo- aCuanto tiempo Ileva usted, con la banda infantil juvenil municipal? 

Maestro- hasta ahorita Ilevo dos alios y medio, con los chavos, nilios y nilias- 

Memo- usted Ia tomo desde un principio- 

Maestro- si, si desde un inicio, este yo comence con los chavitos, desde el principio, empezamos 

de cero- 

135 

• 



• 

Memo- i.que es lo que lo motiva a realizar esta labor? 

Maestro- bueno Ia verdad hay senores, muchas personas que valoran los esfuerzos, por eso 

mismo, tengo ganas de trabajar con los nilios, este mostrara que ellos tienen talento, que lo 

tienen, que ellos pueden hacer musica, y claro tambien con las gentes de Ia comunidad que 

sacaron esta convocatoria a la escuela en la que estuve estudiando, para venir a enseiiar aqui. 

Memo- me habian comentado algunas personas de la comunidad que usted maestro, es parte 

de un esfuerzo que realiza otro maestro, de la comunidad de Zogocho, .Que me podria decir de 

este esfuerzo de este personaje? 

Maestro- a si es el maestro es Ismael Mendez Martinez, el es quien funda el CIS # 8, ahi van a 

estudiar muchas gentes de muchas comunidades, es una escuela que forma instructores que 

luego van a las comunidades a enseriar, a niiios y jovenes, es en este pueblo donde mi maestro 

empieza su proyecto de musica, con tecnicas, partituras de ma nera ordenada. Bueno muchos 

hemos escuchado Ia banda del CIS se oye muy bonito, entonces ahi esta el &limo por seguir, por 

estar en esa banda, entonces es lo que nos motiva estar ahi. Pues el maestro creo que Ileva 

unos 34 anos ensefiando, trabajando con jovenes, y pues de ahi surgio la idea de que cuando los 

pueblos vecinos escucharan a la banda del CIS se interesaron por la banda, fue asi que 

comenzaron a solicitar instructores, maestros de musica al maestro y pues ahi empezo a Ilegar 

los instructores a los pueblos, a hacer sus practicas, sus ensefianzas- 

M- zque me puede decir de esta tradici6n de la musica de viento, entiendo que esta banda 

musical es una Harmonica? 
	 • 

Maestro- Yo le voy a decir algo, esta tradici6n estaba desapareciendo, dejeme decirle que la 

gente se le olvido lo que es, nuestra propia musica, se fueron a lo mas facil, porque siendo 

sinceros, pero la musica comercial es Ia que esta de moda, ahora, pues Ia mayoria de los 

jovenes, les gusta la musica moderna, y hay una competencia desleal, es lo que intentamos los 

instructores, que los nifios vuelvan a intentar su propia m6sica.- 

Mq.cle cuantos integrantes se compone la banda actualmente? 

Maestro- somos ahora 20 elementos, al inicio tuve 56 alumnos, aqui en este pueblo habia dos 

bandas, los nifios ya estaban acostumbrados a estudiar una semana o un mes para empezar a 

tocar y pues unos se desanimaron y se fueron, los que resistieron y aguantaron, son los que 

estan aqui en la banda, le estan echando muchas ganas- 

M- .que edad tiene usted maestro lo veo muy joven? 

Maestro- tengo 23 anos- 
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M- !Me puede nombrar los instrumentos que tiene en este momento Ia banda? 

Maestro- tengo flauta, flautin, clarinetes, saxofones octavos, altos, tengo, corno frances 

baritonos, trombones y mas instrumentos como platillos, percusiones, trompetas.- 

M- !Como lo trata Ia comunidad? 

Maestro- Ia gente es muy respetuosa, si este valora el esfuerzo, respeta mucho, porque 
tambien soy de fuera, son respetuosos conmigo.- 

M- Bueno maestro yo estoy realizando una investigaciOn, como ya le habia dicho al principio, 
esta centrada en esta comunidad, pero esto tiene que ver con Ia region misma. En algim 
momento me permitiria realizar alguna actividad grupal con su filarmonica ya que es muy 

importante para lo que estoy haciendo en Ia comunidad. 

Maestro- A pues me parece muy bueno eso que hace usted, estoy de acuerdo, cuando usted 
guste nos reunimos.- 

M- Bueno maestro, abusando de su tiempo me gustaria hacerle una ultima pregunta, ya que 

usted tiene que regresar a dirigir Ia banda. ZCree que en algt5n momento pudieramos platicar 

tambien con el Profesor Ismael, para que el pudiera de viva voz hablarnos de su experiencia 
como masico? 

Maestro- Bueno no se hasta donde tenga disponible su tiempo, porque es it a verlo hasta su 
• pueblo, porque es una persona muy ocupada, es director de Ia escuela ahora- 

M- Me habian comentado que el maestro Ismael no es de Oaxaca, dusted sabe algo de eso? 

Maestro- Si es de Oaxaca y de por aqui cerquita, se llama Amatitlan de Morelos, corm le digo 

por aquicerquita, por Talea de Castro, por Yatoni.- 

M- A caray, me habian dado mal el dato. 

Maestro- A si el pueblo del maestro es pequerio como este.- 

M- Me quiere comentar algo mas, algo que se me haya pasado. 

Maestro- pues todo lo que me ha comentado, yo le agradezco sus palabras su interes, porque 

ya sabe que uno luego se desanima, a mi me encantaria, que lo platicara asi con Ia autoridad, a 

ellos para que le pongan mas empeno, a veces se retiran de lo que hacemos, Ciltimamente lo 

han dejado en las manos del maestro. Creo que usted puede platicar con Ia autoridad, con los 

alumnos, para que le echemos mas ganas todos.- 

M- si me gustaria hacerlo, en el momento en que yo pueda hablar con Ia autoridad, porque 
parece que se estan relajando con ustedes, lo estan dejando solo. 

137 

• 



Maestro- si porque igual a usted lo escuchan mas.- 

M- tambien estoy tratando de entrevistar a los santiaguitos. 

Maestro- a mi me gustaria bastante que usted pudiera grabarnos para, rescatar lo que esta 

haciendo Ia banda, Ia comunidad.- 

M- aQue le parece? 

Maestro- no yo estoy aqui aguantando, resistiendo, hay lo espero.- 

• 

• 
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Breve entrevista con Los Santiaguitos peregrinos de Santa Maria Yagavila 

Domingo 24 de julio. 

Lugar: Curato de Ia iglesia 

Flora: 9: 00 pm. 

Entrevista en zapoteco 

Despues de Ia entrevista con el maestro de musica de Ia banda juvenil, me enfile a Ia casa de 

Cenobio Chavez Hernandez, donde me estaba hospedando, tenia que hacer algunos apuntes 

etnograficos, sobre el comportamiento de" los peregrinos" como le dice Ia comunidad a los que 

vienen de visita, algunos de comunidades realmente lejanas, Ia comunidad los aloja y da de 

corner y por supuesto de tomar; desde el mezcal, aguardiente y el ya famoso tepache de calia 

de azucar, este ultimo creo que es el responsable de las borracheras espantosas que provoca a 

quienes no saben de los efectos posteriores. 

Subi las empinadas escaleras de concreto que segLin me cuentan fueron colocadas hace 

dos alios, lo cual hace menos precaria Ia subida. Despues de unos 50 escalones se Ilega a Ia 

explanada de Ia iglesia, a unos 50 metros en direccion de Ia salida del pueblo, se ubica el curato, 

en uno de los altos cuartos de adobe, techados con teja colonial, se improvise Ia cabina de 

Radio Aire Zapoteco, quienes ya me habian realizado una entrevista el sabado por Ia matiana. Al 

paso me encontre con los santiaguitos, como siempre tocandole a los rincones, estaban 

esperando a que Oswaldo terminara de entrevistar a los mayordomos, al parecer les pidio una 

entrevista. Previamente yo les habia pedido que conversaran conmigo el lunes a medio dia a lo 

cual ellos habian aceptado, pero pasar junto a ellos se interesaron y me Ilamaron. 

M- (padiush, mushuscas) — saludos, que tal, mis mUsicos- Buenas noches, todavia andan 

despiertos, traen buen ritmo se escuchan hasta alla abajo en el jaripeo- 

Flautista- si, si por aqui dicen que es talento, sabes nosotros somos mLisicos desde hace 23 alios, 

en la banda de Santa Cruz Yagavila, yo empece desde los trece alios, me ayuda bastante por el 

ritmo de Ia banda. Venimos de peregrinos a cumplir una manda, ya sabe uno promete y debe, 

debe cumplir. Es una tradicion bonita. 

Memo. ZDonde aprendio a tocar Ia flauta? 

Flautista- bueno estas flautitas que traigo en mi morral, son cinco, pero unas son de tres hoyitos 

y estas que son de dos, son las que dan ese sonido tan, como dicen ustedes... Diferente, la 

consegui una vez que fui a trabajar a Papantla Veracruz, se las compre a los que les dicen por 

alla Voladores, y en las tardes luego de Ia chamba le practique duro, es que ya debia Ia mandita- 
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Memo- .puedo tomarle una foto a sus flautitas? 

Flautista- si andale, tamale las que quieras, son de carrizo y estos hilos de colores son en honor 

de los voladores. Bueno to Memo ya me voy meter a la radio, hay nos vemos luego.- 

Memo.- orale (shin- clentico) — muchisimas gracias- maliana nos estamos viendo- 

• 

• 
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Tercera Ruta 

Conversaciones con el viejo Eusebio 

Martes 13 de septiembre 2011 
Entrevista mixta, zapoteco- castellano 

A eso de las seis de Ia tarde caminaba por Ia calle principal de Yagallo en direcciOn de Ia iglesia, 

me gusta mucho apostarme en uno de los costados de esta, ahi junto al campanario, recien 
restaurado con fondos de Ia comunidad y por un maestro albariil, la cosa quedo increible y junto 

al palacio municipal, lo mas rimbombante en esta pequelia comunidad. Para alla iba yo, 
resollando y sudando porque el calor del dia se guarda en las calles de barro rojo y pedregoso. 
Digo que en esas andaba cuando escuche un silbido de esos que uno hace para Ilamar a alguien, 
voltee a Ia izquierda, era el viejo Eusebio quien desde su casa me Ilamaba, de inmediato me 
regrese y camine Ia empinada vereda. Llegue Ia pequelia puerta de cintas de madera, alce Ia 

vista ahi estaba el viejo Eusebio junto a su hermosa puerta de cedro rojo que hace un extralio 

juego con las paredes de tono café natural de los adobes; sentado en un comodo banco de 

madera, el viejo me hizo serias para que me sentara junto a el. Hada mucho que no lo miraba 

como cinco afios, estaba mas calvo, el cuerpo enjuto y arrastraba las palabras mas todavia que 

Ia ultima vez que lo vi. El viejo Eusebio es conocido en Ia comunidad porque se sabe toda Ia 

historia del pueblo y por viejero dice dolia Matilde, cosa que le ha dado mala reputacion. 

Eusebio- Pasate pince Memo, mira nada mas cabrona panzona que traes, cuanto tiempo 
sin verte canijo ni por aqui me paso encontrarte en el pueblo, acabo de Ilegar de La Sierra de 

Veracruz, anduve por alla unos anos, me acorde de ti, pensaba si todavia sostenias el trato de 

esa vez en el camposanto, cuando el Tekiu de viejos, si to acuerdas o Zno, Si estas escribiendo? 

0 nada mas estas desandando tus pasos, siempre pense que tu, alguien de afuera del pueblo 
podrias escribir de nosotros, el Siriano y yo les dijimos a los otros que to podrias hacer eso, 
desde que Cirilo el trompetista mas viejo de la banda Morelos to oyci como le contabas a los 

nilios, Ia historia de Anacleto Morones, Zquien dices que lo escribio? 

Memo. Juan Rulfo. 

Eusebio- A pues ese Cirilo asi dijo; ese, el ingenierito le anda contando a los nilios unas 

historias disque de un santo al que le nombraban Anacleto Morones, les cuenta alzando y 
bajando Ia voz como si en verdad lo hubiera visto, yo lo digo porque lo estuve mirando y 

escuchando como hacia muecas con Ia boca, revoloteaba las manos y hasta ponia a los nifios 

para que arremedaran a los del cuento, los chamaquitos le segulan el hilo, la cosa se puso mas 

buena cuando conto que el ese, Anacleto se sentO en un hormiguero donde viven esas hormigas 
bravas que por esos rumbos Ies dicen arrieras, entonces pasaron unas gentes en peregrinacion y 

al verlo ahi como si nada sentado en ese pinche hormiguero y ni le picaban, los peregrinos le 

preguntaban como le hacia para que no le mordieran las nalgas y el les dijo, que eso era porque 
traia en su bolsa, una astilla de Ia cruz donde fue crucificado Jesus nuestro senor; de rapidito lo 

cargaron en hombros y lo Ilevaron al pueblo donde lo hicieron santo. Asi mas o menos iba el 

cuento, ya sabes que no soy bueno con eso de recordar bien, hasta baje mi tercio de lelia y me 
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sente en el para oh" el cuento ese. Por eso cuando le dije al Cirilo que seria bueno que nuestra 

mUsica, nuestras tradiciones no se perdieran, para que los chamacos que si saben escuchar, 

sepan como eramos nosotros, estuvo de acuerdo conmigo y por eso te pedimos el favor de que 

escribieras, asi como si fuera un cuento, a lo mejor un dia alguien como to este leyendo ally 

abajo las historian de Yagallo a otros ninos que de seguro seran mas despiertos que en nuestros 

tiempos. 

El viejo Eusebio se levanto de su sillon, fue a la cocina, regreso con dos tazones de café 

endulzado con panela. En Ia Sierra de Juarez los lugarenos toman café a toda hora del dia, no 

resulta cargoso para el estomago ya que tiene una textura suave, empezaba el atardecer. 

Eusebio- ya ves Memo, ya se esta muriendo el dia, a esta hora la luz es como el cuerpo de los 

viejos, anda en las faldas de los cerros con arto trabajo, temblando, como si le costara trabajo 

decidirse a entrar en los rincones.- 

Estuvimos un rato absortos, mirando el crepLisculo hasta que Ia obscuridad cubrici todo 

y empezo a sentirse un poco de frio. Eusebio me invite) a pasar a su cocina, la cual lucia limpia, 

las cazuelas colgaban en las paredes y encima del fogon habia dos vigas de unos 10x20 cm, que 

iban a lo ancho de Ia cocina, en ellas estaba apilada Ia panela en cilindros hechos con el bagazo 

de Ia cana, producto de la molienda. AcercO leria y le soplo con un trazo de carrizo de unos 70 

cm. Es una forma eficaz de avivar la lumbre focalizando el aire soplado al sitio que se quiera. 

Acto seguido acerco una olla donde el vapor del agua hirviendo calento los deliciosos tamales 

de elote rellenos de frijol, los acompario de amarillo, un salsa con un sabor exquisito de unos 

chiles diminutos, esfericos como jitomatitos pero de un picante sabroso. No me dejo ayudarlo, 

fue a Ia sala y prendio su vieja grabadora con una melodia caracteristica de las banda 

Harmonicas serranas, Dios nunca Muere. 

Eusebio- Te voy a contar de una festividad que teniamos por aqui. Sabes que los zapotecos 

fuimos de los ultimos en ser conquistador, bueno, seguimos en rebeldia de alguna forma y esta 

historia tiene que ver con el coraje, por nuestros muertos, de los abuelos.- 

-Ya conoces San Juan Yae, esta aqui al otro lado del cerro, esta, detras de mi casa, ahl se Ilevaba 

a cabo esa representacion, era algo bonito, mira hay viene el Cirilo, de seguro fue a dejar su 

burro al potrero, a pastar, pinche Cirilo tiene vista de tecolote, J,ya lo viste? Ni siquiera trae 

lampara que le aluce el camino, andale chiflale en lo que yo le atizo a Ia lumbre para poner mas 

café, asi palabreamos mejor con ese Cirilo, andale- 

Baje los dos escalones largos de Ia entrada y le (lame a Cirilo no guise chiflarle porque se me 

hada que le faltaria al respeto, trala una penca de platanos en Ia espalda, amarrados con un 

mecapal. 

Memo- Cirilo, que dice Eusebio que se venga a tomar un tazon de café- 

Cirilo- Padiush Memo, cuando Ilegaste, ni sabia que andabas por estos rumbos, a que te echas 

un trago de mezcal, ya vez que al Eusebio ni le gusta- 

Subimos Ia veredita, entramos, El viejo Cirilo acomodo la penca de pl6tanos en una esquinita 

cone) unos cuantos y nos los ofrecio, eran de una variedad que yo no he visto en la ciudad y 
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tienen un sabor exquisito, sabe a Ia combinacion de platano macho y tabasco, en esta region de 

Ia sierra se le llama extranjero. 
Eusebio- quilbo Cirilo que bueno que pasas por aqui, estamos platicando aqui con el Memo las 

historias, le contaba esa festividad de cazar los esparioles- 

Cirilo- A si aca en `fad, se hacia hay por abril, los chamacos bailaban la musica tradicional, con Ia 
banda tocando a todo lo que da, pero lo fuerte era cuando se hacia esa representacion Lverda 

tu Eusebio?- 
Eusebio- Si estaba chingOn, venian unos muchachos representando a los espanoles, chaparros, 

montados en sus bestias, pero ya los estaban esperando unos guerreros zapotecos montados en 
los arboles, alistados con tiempo con unas reatas, entonces al pasar los gachupines, los lazaban 

por el pescuezo y los levantaban en vilo y pus ahi los dejaban colgados. Dicen los antiguos que 

asi peleaban nuestros abuelos, alla arriba en ese lugar que siempre esta nublado, y Iloviznando, 
se llama Maravillas. Hay nornas los paraban, de ahi no pasaban, y esta festividad ya no se hace 

en estos dias, .no es asi to Cirilo? 

Cirilo- Asi es, que dizque dicen las autoridades que es muy violenta, y por eso ya ni se hace, pero 
asi lo contaban antes, de seguro esa historia es cierta, esas batallas hicieron que los espalioles 

no triunfaron por aqui, fueron los dominicos, los que conquistaron pero de a poco. Si has 

pasado hay por el campanario, en ese lugar habia unas piedras de esas verdes, con cosas 
dibujadas, con caritas y animalitos tallados. Junto al curato tambien habia de esas piedras como 

lajas, en los cimientos, estaban bonitas, eran de las piramides de los abuelos. Una vez me 

preguntaste por que los santiaguitos andan tocandole a los rincones, ya te imaginaras a quien le 

tocan— 
Eusebio- a pus si, to Memo te has de acordar de esa vez, cuando abrieron Ia carretera alla 

arriba, cuando le metiste Ia pala del trascabo, ese que tu le decias manita de chango, te Ilevaste 

un cacho de un entierro de los abuelos, ZComo le dicen a esos entierros tu Cirilo?- 

Cirilo- tumbas prehispanicas- 

Eusebio- si eso tumbas, de seguro te acuerdas de lo que habia ahi, unos huesos, con unas 

canillotas que hacian pensar que no eran tan chaparritos como nosotros, pinches gachupines, 

nos vinieron a chingar. Habia muchas ofrendas, como aretitos, collares, jarritos, como si el 

difuntito los necesitara en sus andanzas despues de Ia vida. En esos tiempos no nos pusimos 

abusados lo hubieramos Ilevado al panteOn y enterrado hay junto a los mas viejos, pero, el 
agente municipal dio parte y vinieron esos que se dedican a las ruinas, Zcomo dices t6 Cirilo que 
se Ilaman?- 
Cirilo- que disque arqueOlogos, asi me dijeron cuando les pregunte a donde chingados se 

Ilevaban al difuntito. El pinche gordo que se miraba que Ilevaba la voz cantante nornas se me 

quedo viendo y el muy cabr6n me dejo con Ia palabra en Ia boca.- 

Eusebio- Se Ilevaron todo, dizque a Oaxaca, no volvimos a saber nada, creo que ese difuntito era 
parte de Ia historia del pueblo y antes ni quien se pusiera con el gobierno. Ya te diste cuenta tu 

Memo, por aqui se asoman muchas historias, pero la gente te las va a contar si te ven mas 

seguido por aqui, ya sabes, te tienes que juntar mas seguido, tienes que estar con nosotros mas 

tiempo, solo asi Ia gente suelta sus palabras, se va sintiendo con mas confianza y ya ves hasta te 
dan regalos- 

0 
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Cirilo- De seguro ya te contaron que hace unos veinte afios se fue un gringo que vivid muchos 

aflos con nosotros, alla arriba en la entrada al pueblo todavia esta su casa. Pero otro dia te 

termino de contar porque ya es tarde y manana hay que it a seguir limpiando las matas de café, 

a trasplantar porque es en tiempo de Iluvias cuando pegan mejor, cuando se logran mejor, ora 

Memo, asi hacemos no to Eusebio- 

Eusebio- A si, Cirilo yo tambien voy maliana al campo- 

Memo- Bueno, pues gracias, por aqui voy a andar. 

• 
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Entrevista a Jacinto Andres Dominguez123  
Vadillo Abarca Guillermo Cesar 

Lugar: Libreria del Fondo de Cultura EconOrnica Octavio Paz 
Fecha: Sabado 1 de octubre 2011, 6:00 pm. 
Duracion 1 hora 
Entrevistado: Jacinto Andres Dominguez 
Entrevista en castellano 

Observaciones generates 

El entrevistar a Jacinto Andres Dominguez, es de suma importancia para Ia investigacion La 

musica de viento como experiencia colectiva y productora de sentido en Santiago Yagallo, una 

comunidad zapoteca, investigacion que desarrollo en la actualidad. El entrevistado no 

pertenece a Ia comunidad en cuestion pero se inscribe en el marco cultural oaxaquerio, 
pertenece a Ia etnia Mixe, habla esta lengua, fue music° desde los 8 alias hasta los 18 cuando, 
sale de Ia comunidad Asuncion Cacalotepec se instala en Ia ciudad de Mexico, donde vive 
actualmente, tiene 45 anos y es administrador de empresas, labora en el Servicio Postal 

Mexicano (SEPOMEX). La razon por Ia que decido trabajar con Jacinto esta serie de entrevistas 
es porque es un music° con experiencia, conoce profundamente Ia vida de Ia comunidad citada, 

Ia relacion de esta con los mihicos, el anudamiento con las tradiciones que sin duda guardan 

una relacion estrecha. 
El entrevistado se mostro interesado cuando le pedi Ia entrevista, sorprendido porque 

me comentaba las razones de mi trabajo con respecto a Ia musica y le Ilamaba Ia atencion el 

parecido entre las practicas musicales entre Mixes y Zapotecos y nunca penso en que alguien 
considerara importante la tradici6n musical de su comunidad y menos a el como sujeto del 
testimonio. Le explique con detenimiento los objetivos del trabajo que desarrollo, pedi su 

autorizacion para Ia presentaciOn academica de su testimonio y de Ia posterior inclusion en mi 
tesis a lo cual accedio con entusiasmo. Tambien pedi su permiso para grabar argumentando Ia 

importancia de su testimonio y que ello me ayudaria en Ia tarea de registrar adecuadamente su 

relato, nuevamente accedio y propuso como lugar de entrevista La libreria del Fondo de Cultura 

Economica, Octavio Paz, y que estaria bien que fueran de 1 hora o un poco mas, porque asi 

tendra tiempo de it recordando detalles y que Ia parecia bien espaciar las entrevistas para que 
el pudiera hacer un campo en su tiempo. A Jacinto lo conoci a traves de otro music° de Ia 

comunidad de Santiago Yagallo donde estoy haciendo campo, en primera instancia las 
entrevistas serian con el pero ocupaciones de trabajo le impidieron estar en Ia ciudad de Mexico 

y me sugirio que entrevistara a Jacinto, me pareci6 buena idea, lo contacte y nos quedamos de 

ver el primero de octubre para platicar sobre Ia musica. 

123 Entrevista completa 
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Sabado 1 Octubre 2011, 6:00 pm. 

Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Vadillo, soy estudiante de un posgrado en psicologia 

social de grupos e instituciones y estoy haciendo una investigacion acerca de Ia musica, de 

.como viven cual es Ia experiencia de los milsicos, en su comunidad?, .me permites grabar? 

Jacinto- si no hay problema 

Bueno como te decia, esta investigacicin pretende registrar Ia experiencia de los musicos, no 

solo con respecto a la musica sino tambien con respecto a Ia comunidad, o sea tu vida en Ia 

comunidad, tu vida como music°, .me puedes decir tu nombre? 

Jacinto124- Mi nombre es Jacinto Andres Dominguez, soy originario de Asuncion Cacalotepec, 

region Mixe y pues con el tema de la musica, lo que yo te puedo decir es que, desde que yo 

tengo use de razor', ahi Ia musica tiene un papel muy importante, sobre todo en las fiestas, en, 

en algunas ceremonias, he, este, pues en todas las cosas que son importantes para el pueblo, de 

hecho en este, en ese lugar sucede que este, habia una banda que sus miembros ya estaban 

muy grandes en edad, en, en este y ya no podian, este seguir trabajando, tocando Ia musica, 

digo, tocando los instrumentos y este, por esta situacion este he nosotros fuimos invitados, 

bueno los jovenes, no se, estabamos en cuarto afio de primaria, la autoridad nos invito si 

podiamos tomar una leccion de Ia musica, y nosotros ahi se fueron descartando las personas 

que no eran aptos para la musica y se fueron quedando los que si tenian aptitudes y ahi yo 

quede elegido, y no se mucho pero si un poco, tuve que pasar unas lecciones de Ia musica, de 

solfeos que asi le Ilamaban, solfeos y este, ya me quede me dieron un instrumento, mas Bien 

nos dieron a todos de acuerdo a su avance y sucede que hay personas que pasaron mas 

lecciones, les dio un instrumento mas, mas este de mas, clarinetes, trompetas, este y los que no 

somos, somos mas rezagados nos dieron instrumentos como bajos y otros, entonces ,este y asi 

es como, como me integre en la banda de hecho se llama Banda Filarmonica de Asuncion 

Cacalotepec, lo que ahi experiments es que Ia musica los milsicos son algo asi como, son 

personas asi como tratadas con respeto, pues Ia gente lo, lo quiere, este nos ven asi como, 

como si fueran, como si tuvieramos un don especial, pues nada que ver sino, ya que todo 

mundo puede tocar un instrumento, una musica, puede componer, y este asi estuve un par de 

alias y este, y otra de las cosas, es que la musica, por ejemplo van a las fiestas es eI alma de Ia 

fiesta, incluso cuando una fiesta es importante son invitadas otras bandas de otros pueblos de 

otras comunidades para que sean mas alegres para que tengan variedad de tipos de musica y 

sucede que ahi, he los las fiesta duran cinco dias entonces, este las personas que, este se 

comisiona para atender a una banda y desde que Ilega hasta que se va y ahi mismo se quedan a 

dormir, con los servicios necesarios para, para que esten a gusto esas personas, entonces este, 

no se pagan nada ni nada, sino, sino, nosotros cuando ellos tienen fiesta tambien nosotros 

vamos, es como una, este intercambio se puede decir y este vamos a sus comunidades a tocar 

igual, igual cinco dias y este tenemos que, que poner lo mejor este de nosotros igual Ilegamos a 

una casa y este nos atienden ahi las personas y asi es como se vive ahi Ia musica en ese aspecto, 

paro Ia musica es asi como, tambien por otro lado se toca en lo religioso, porque en esas fiestas 

obviamente hay misas, donde la musica no debe faltar y sin musica es como, o sea como sin 

vida, sin nada y este a veces, asi como una especie de, de respeto, he a veces el mUsico esta 

tocando en Ia iglesia puede ser, nosotros mismos o los mUsicos invitados, entonces nosotros, 
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como una especie de respeto de, este, o de dar las gracias de estar ahi alegrando la fiesta, es 
uno de los aspectos que, este to puedo contar. 

Memo.- Si de hecho es muy interesante todo este contexto que me platicas sobre la comunidad 

y Ia forma en como se organizan para la musica, .Asuncion Cacalotepec Oaxaca a que etnia 
pertenece? 

Jacinto- Mixe, lo que no se si es el alto o que region, es muy grande y nosotros mismos nos 

convidamos nuestra musica, los autores los compositores a veces tocamos piezas musicales de 
otros pueblos, no hay problema en ese aspecto. 

Memo- Tu comunidad que tan grande es, cuantos pobladores lo componen. 

Jacinto- Eso si no se numericamente cuantos son, pero si es este muy pequelio y este, su 

principal problema es su gran, digamos es grande su extension y tiene sus conflictos y este. 
Entonces, ya queda ese lugar muy poco, es la cabecera municipal y tiene como cinco agencias, 
mas o menos pero son muy pequelias, no se, he asi en numero de habitantes desconozco. 
Memo- Entonces es cabecera municipal. 

Jacinto, si es cabecera municipal donde me criaron, lo que se es que cada agencia cuenta con su 

banda musical, banda infantil, juvenil y asi este se fueron desarrollando, pero cuando yo estuve 

ahi, no existia eso, nada mas eramos nosotros, y a veces se combinaba con las personas ya 

grandes que estaban por salir, como que no les este, no querfan dejar la musica, porque fueron 

su vida, no se, despues de mucho tiempo no les es facil dejar y este, entonces este, muchos de 

ellos siguieron ahi con nosotros aunque nosotros empezamos desde los 10 alios de edad, con 

un promedio de unos 11 alios de edad, con este cambio de lo de la banda. 

Memo- o sea que los integrantes de los mayores que me relatabas 	querfan salir con la 
tradicion y es por eso que crearon esas nuevas bandas. 

Jacinto- si porque la banda es primordial para un, para ese pueblo para mi comunidad y seria 

impensable no contar con una banda, con algo asi propio, y como vieron que se estaba 

desintegrando esa banda que existia, por ese motivo tuvieron esa idea esa iniciativa para crear 
Ia banda y escogieron a los mas pequelios y eso garantizaria tener una banda mas tiempo y 
este, bueno y bueno no se o sea los nilios van creciendo y un dia van a ser adultos y no estan 

proximos a envejecer y asi lo deduzco y por un lado eso garantizaria que el aprendizaje fuera un 

poquito mas facil, entonces ese tradicion es dificil de dejar porque todos los eventos que hacen 

que por cierto son muchos, al alio son como cuatro fiestas, uno que es el importante, uno es el 

primer viernes le Ilaman alla y es la mas grande. Ah1 donde vienen son invitadas varias bandas 

de otros pueblos y este por otro lado tambien puedo tocar el tema de Ia fiesta de los difuntos o 

que le Ilaman todos santos tambien, ahi tenemos que permanecer en el panteon que por cierto 

son como cinco dias, existe Ia creencia de que hay un dia de que vienen todos los nilios y dos 
dias de la personas que se murieron ya mayores o adultos, entonces, entonces tenemos que 

estar ahi porque Ia gente viene y cada uno pide, hace una peticion de una pieza, un son un 
jarabe, un este, algOn tipo que le gustaba el difunto cuando estaba vivo y entonces nosotros 

pues obviamente lo complacemos y eso es lo que nos, a sea nos gusta porque es como una 

especie de enlace con su muerto, entonces, nosotros eramos como un intermediario en ese 
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aspecto, yo podia notar que las personas Ilegan tristes, pero despues de dedicar algunas piezas 

entonces se van contentos, entonces eso es en ese aspecto y tambien lo que vivi es, en las 

fiestas o cuando hacen las fiestas asi escolares muchas veces somos invitados nosotros, habia 

ocasiones en que el director de la escuela o el maestro nos solicitaba que tocaramos, bueno yo 

ya tiene tiempo que sail de Ia banda. Entonces nos solicitaba para que los acompanaramos, para 

Ia pista musical de un baile o si no, hay un acto que se le llama tabla ritmica y ellos hacian sus 

formaciones que tenian que hacer y asi es como nosotros participabamos mucho, esa es parte 

de Ia vida de, como un este tradici6n yo puedo yo decirte que el pueblo seria imposible que 

vivieran sin una banda, esta en todos partes de su vida, cuando van al campo, sobre todo 

hombres van tatarean una musica. Con Ia boca, silbando con Ia boca, o con una flauta, nuestra 

musica lo que mas le gusta y este, van al campo a todos lados van tocando nuestra musica 

tarareando, lo que hace que este he los musicos siempre son este, he, son necesitados, son 

este, siempre van a estar ahi. 

Memo - en ese aspecto la comunidad como trata al mijsico, que importancia le da, si como o lo 

trata, que lugar tiene el music° en esta comunidad de Santa Maria Asuncion. 

Jacinto- si ese era su nombre pero lo recortaron y ahora es Asuncion Cacalotepec, la fiesta en, 
en agosto, como a mediados, es la calenda. 

Jacinto- la santa patrona es la virgen de la Asuncion. 

Memo- Me podrias platicar que es la calenda para to comunidad. 

Jacinto- Si sucede que para cualquier fiesta salvo la de Santa Cecilia que es la patrona de los 

musicos es de un solo dia, pero el resto de las fiestas es de cinco dias. La fiesta empieza con Ia 

calenda, con los musicos invitados, por lo menos siempre hay una banda invitada. Llegan en Ia 
	 • 

tardecita como a las cuatro a las cinco, depende de Ia cercania de esa comunidad y entonces 

hay un lugar donde se concentran, ya es costumbre desde que tengo use de raz6n siempre lo 

hacian en un lugar, que ya es conocido, no se como lo empezaron pero ahi Ilegan todos los 

musico, entonces la banda local tiene que estar en comunicacion con las otras bandas. Cada 

banda hay una especie de nombramiento o comisiOn no se como se puede decir, como capitan, 

hay un enlace, sirve de enlace, ese enlace se comunican entre la banda local y Ia banda invitada, 

se ponen de acuerdo si ya Ilegaron, se comunican, si ya estan los integrantes que van a tocar y 

entonces la banda local va a recibir a la otra banda, entonces esos comisionados o capitanes son 

los que dan indicaciones, los que tienen la informacion, los que son encargados de que reciban 

atencion, lo que requiera la banda invitada. Una vez que ya tenemos conocimiento de que ya 

estan ahi, nosotros nos preparamos y vamos. Tocando una marcha, este rumbo al lugar donde 

nos esperan, o sea no es un lugar muy lejano, esta cerca, entonces partimos de la iglesia, del 

patio de la iglesia y vamos y recibimos a esa banda, estando ahi entonces se da la bienvenida, 

se me estaba olvidando que intervienen las autoridades, el presidente municipal alcalde, el 

sindico. Entonces vamos en conjunto, las autoridades por delante, esa autoridades, estan all& 

tanto las autoridades muchas veces vienen autoridades de Ia banda invitada, se saludan se dan 

la bienvenida, se reciben con atenci6n, que se sientan como en casa, he ya nosotros al final de 

esta ceremonia de este acto, nosotros le invitamos una musica que se llama Diana, asi para 

alegrar el ambiente y el la otra banda invitada lo hace igual, como una especie de mutua 

correspondencia, todo en el sentido de bienvenido de gracias. Entonces despues de esto lo 

Ilevamos a Ia iglesia y ahi donde, pasan se persignan, bueno dan gracias a Dios, que Ilegaron 
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bien, y en ese acto, nos preparamos tanto nosotros como Ia otra banda y los Ilevamos a Ia casa 

de la persona que los va a atender. Esa persona que este encargada de atender estan ahi 

presentes, estan ahi en el encuentro, entonces tanto las autoridades como la banda le dicen 

estas personas lo van atender, lo que se le ofrezca, y entonces ahi, Ia persona esta que va 

atender no se despega, siempre ya sea la esposa o los hijos, o alguien que este disponible que 

esta ahi presente, que les ofrezca agua o cualquier cosa y despues de ahi, es cuando ya cenan, 

entonces ellos mas o menos ya saben, como to digo que habia un enlace y acuerdan como va a 

ser la calenda, es un recorrido, ya tienen determinado el recorrido, entonces nosotros somos, 

los locales, encabezamos la calenda porque ya saben la ruta, entonces hay sitios determinados 

donde descansamos son cinco a seis, depende de cada pueblo, el pueblo de donde soy ya no 

esta muy bueno, muy irregular, entonces cada banda toca una pieza, un son y Ia gente baila, y 

asi se sigue Ia ruta. 

Memo- es una especie de vispera. 

Jacinto - si es lo que se le llama Calenda, a los mejor por el sitio no es piano y asi es lo que 

hacemos. Solo que algunos pueblos si quieren que Ia Calenda termine a Ia una o dos de Ia 

matiana. Pero era asi el trabajo de Ia musica y de los musicos. Y gente cumplida porque asi es la 

costumbre. 

Memo- o sea que hay un compromiso entre Ia comunidad y los musicos. 

Jacinto- si nosotros representamos Ia comunidad, por el pueblo somos los que damos la cara, si 

• 

	

	 hacemos algo mal en el pueblo cuando somos invitados, tenemos que dar Ia cara por nuestro 

pueblo, porque si no hay disgusto, y este. Somos importantes, bueno ya se me fueron olvidando 

cosas, ya tiene muchos arios que sali, pero tuve como cinco arios en la banda. 

Memo- cinco alios, pero a que edad tienes contacto con la musica, me decias que los viejos 

eligen a los nilios, to que edad tenias. 

Jacinto- yo tenia como ocho alias. 

Memo- y de los 8 arios a que edad termina to formacion. 

Jacinto- como a los 15. Pero es muy poco porque la preparacion, el estudio de Ia musica fue 

poco, asi lo siento, apenas estoy tratando algunas lecciones de solfeo y ya me dieron 

instrumento y ya termina mi leccion y ya empiezo a tocar melodias elaboradas. Si me ponen 

aqui una partitura no lo puedo tocar sin haber ensayado antes, es el asunto, tiene que ser bajo 

Ia guia de un maestro, un director y asi puedo aprendermelo. Al dejar de tocar, ya se me 

olvidaron muchas cosas, la de leer de solfear pero en fin, entonces hay personas que, este, que 

aspiran a ser musicos y no lo logran por diversos motivos y hay personas que no lo desean tanto 

pero sin embargo tienen un lugar en Ia musica. Entonces son las partes mas importantes o mas 

nitidas que yo recuerdo cuando fui m Llsico en esa banda, de cuando tocamos en las fiestas, este 

de escolar y este, tambien ahi hay un cargo que le Ilaman Capillo la persona que tiene tanto 

edad como antigliedad en ese cargo, porque debe ser responsable respetuoso y con familia y 

los que son demasiados jovenes no se puede dar ese cargo porque se piensa que no va con 

149 

• 



• 

respeto a ese cargo. Y este y esos son de las cosas que te puedo comentar y el pueblo o mas 

bien cada uno de los integrantes o de los miembros de la comunidad o cada persona de Ia 

comunidad, yo lo puedo ver como gente orgullosa de su banda de sus musicos, entonces 

cuando platican con otras gentes pueblos vecinos, cuando hablan de un music° o del equipo de 

musica, siempre estan defendiendo Ia musica de su localidad o sea que sus musicas son mas 

alegres, son mas, muchos mas alegres que otros o menos alegre, o sea es tambien como una 

identidad para, por lo que yo entendi, la musica es como lo que es, lo fue, entonces los mtlsicos 

deben ser como el pueblo, o sea si yo soy amable educado respetuoso, asi es el pueblo y Ia 

musica es tambien asi, tambien debe ser asi tambien en ese tono, no se es algo muy raro que no 

lo puedo decir en palabras, simplemente sentirlo, porque ahi, cuando vivia por ahi, al escuchar, 

una, Ia musica uno podria identificar de que pueblo es, este, porque cada pueblo tiene su estilo, 

tiene su toque de alguna forma, aunque a final de cuentas el estilo es el mismo, Ia forma es el 

mismo, sobre todo los sones que son lo que mas se toca, jarabe, alguna cumbia, al menos en 

mis tiempos de estar ahi asi era, al parecer ahora hay muchos cambios, parece que quieren 

imitar a las bandas duranguenses, del momento pero, la base de la musica sigue siendo el que 

siempre ha estado ahi, lo tradicional, lo de viento, son muy pocos realmente, que sera, un dos 

tres, como unos 23 o poco menos, no recuerdo. 

Memo- eft.) que instrumento tocabas Jacinto? 

Jacinto- A mi me dieron trombon, desde que empece con instrumento hasta que termine 

siempre fue trombOn, el primero Ia diferencia es era de embolo, tiene tres pistoncitos, al 

ultimo cuando ya sail estaba practicando con el de vara, esos que se jala y se contrae, es con lo 
	 • 

que pude tener contacto ahi bueno tocando. 

Memo- En este caso en Mixe como se dice mtlsico o musica. 

Jacinto - mtlsico, poguan, milsico es Ia persona que toca, shuspa la musica, no existe Ia palabra 

pero mas o menos se diria, he shus, hay unas cosas que se dice igual no hay traduccion, se dice 

asi en castellano, si me refiero a todos los miembros de una banda, shuspen, a sea en plural, 

shuspen es asi como quien produce sonidos, toca porque incluso se dice si uno silba asi con Ia 

boca asi nada mas shusp, tiene que ver mucho con que tipo de musica estoy hablando. Por 

ejemplo fiesta se dice shu y asi mas o menos y otra de las cosas tambien, cuando nosotros 

empezamos nos invitaba mucha gente, de los pueblos aledanos, sino tambien el gobernador del 

estado de Oaxaca a tray& de las instituciones que tienen que ver con Ia cultura y las artes, nos 

invitaron a tocar ahi, incluso fuimos a tocar a Ia casa del gobernador, y otra cosa que es 

importante para mi fue tocar ahi como una forma de solicitar apoyo para que nos electrificaran 

ahi Ia comunidad. 

Memo- a sea que a musica sirve para hacer reclamos a... 

Jacinto - S i es como una peticion, una cosas asi, o sea pues voy a tocar en tu casa pero en 

cambio, ya que no te puedo hacer otra cosa, dinero, cosas material pero si puedo it a tu casa 

pero por favor instalame, dame Iuz, electricidad o dame carretera porque no tengo los medios o 

150 

• 



• 

mas bien no tengo otros medios para pedirte mas que con Ia musica, necesito carretera, eso es 

lo que se podria resumir en ese tipo de acto, entonces en ese sentido las autoridades de 
Oaxaca, pues bueno de aiguna otra manera asi es como nosotros logramos tener Ia electricidad 

y de la misma manera Ia carretera y hasta ese punto e incluso tambien este, en los setenta es el 

recuerdo que tengo no se si es Ia primera vez que vino el papa o Ia segunda visita estuvimos ahi 
con el para, recibimos al para, incluso el mas pequenito que apenas media 50 cm, el nitio tocaba 

trompeta, vino y lo abrazo, el papa abrazo al nifio, asi son vivencias que tuve ahi, mientras la 
banda estuvo integrada porque despues se deshizo la banda, muy pocos siguen ahi todavia, que 

por cierto ya son directores, compositores, hay uno que en ese tiempo era de los mas 
pequellitos en edad y en estatura, ya le paga el gobierno, siempre esta dando cursos, ya es 
permanente a los nifios y este no se por que motivo no se, no se corm se puede decir este, no 
se integra una banda sigue permanente el problema es que unos salen otros entrap y asi como 
que hay mucha movilidad, entonces, mi generacion hay muchos chavos que sobresalieron y 
otros ya viven en Ia ciudad de Mexico y tengo entendido que formaron su propia banda de otro 

estilo, yo ya perdi el contacto de ellos. 

Memo- sea que to sales de Ia comunidad como a los 15 afios. 

Jacinto- Como a los 18. 

Memo- y ya no regresaste a Ia comunidad a partir de ahi 

Jacinto- no, no. 

Memo- y ahora a que to dedicas, me decias que saliste de Ia comunidad y estudiaste y que otra 

actividad realizaste cuando Ilegas a la ciudad de Mexico. 
Jacinto- de hecho cuando sali de la banda yo estaba mas en estudiar una carrera profesional y 

este yo sabia que el estar en la banda era dedicarme a eso y no, como que esa idea como que 

no me agradaba mucho. Entonces yo Ilego aqui, por otro lado yo me estaba yo enfermando mas 
seguido entonces tambien buscaba una cura, un tratamiento medico, y de seguir alla a lo mejor 

ahora no estaria contando nada. Y este entonces aqui estuve en tratamiento un afio o un afio y 
medio tal vez, y por otro lado me dijo el medico que no podia seguir tocando, que me estaba 
afectando en la garganta, entonces es por prescripcion medica, y me aleje de la musica. 

Memo- actualmente no tocas ningun instrumento. 

Jacinto- nada de eso lo deje completamente, ahora me dedico a trabajar en el servicio postal 

mexicano, desde que Ilegue„ entre en el 88 a trabajar en el servicio postal mexicano y a traves 
de ese trabajo solvente mis estudios de Ia preparatoria y la licenciatura, estudie licenciado en 

administracion ahi en Ia UAM-X, y este hasta la fecha sigo ahi, no se hasta cuando pero sigo ahi, 

pero Ia musica ya Ia deje por la paz, aunque se me pasaba decirte que cuando termine', cuando 

estaba a la mitad de Ia prepa, regrese si es cierto si regrese una vez, ya recorde ahorita y alguien 

me presto su instrumento y guise tocar pero ya no pude sino que los labios ya no se acoplaba 
con Ia boquilla del instrumento con el trombon, pienso que si regreso otra vez me tendria que 

acoplar, esforzar, acostumbrando otra vez al instrumento, a la musica y lo que es la comunidad 
y su musica. 
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Memo-me parece que es muy importante interesante tu testimonio con respecto a Ia musica y 

lo que es Ia comunidad y su musica para mi me parece muy importante que accedieras porque 

mi trabajo conste en registrar Ia experiencia de los nmjsicos en la sierra de Juarez, con se si 

Cacalotepec pertenece a esta region, hay muchas cosas que se nos quedan, pero no se si tu 

pudieras en otra ocasion platicarme sobre otros aspectos de la comunidad, de que viven que 

siembran ahondar un poco mas y que me pudieras platicar tu sentir con respecta a Ia musica y si 

recuerdas como fue tu niiiez en Ia musica, poco a poco, porque veo que tus recuerdos van 

emergiendo conforme vas avanzando en el relato. Por ejemplo tu regreso a Ia comunidad cosa 

que ya habias olvidado. 

Jacinto - Asi es 

Memo - no si to estarias de acuerdo en que ttl testimonio fuera ocupado para utilizar este 

material, de este, tu testimonio para trabajarlo academicamente. 

Jacinto- Si con gusto, no hay ningun problema, y si se me pasan muchas cosas, a los mejor 

puedo decirte muchas cosas, a lo mejor desorganizado y si hay partes que me emocionan, 

porque Megan los recuerdos, si podemos hacer una segunda o tercera entrevista no hay 

problema. 

Memo- No se si estariais de acuerdo en que las entrevistas fueran de una hora o tu me dices, el 

lugar no si hayas estado coma porque esta es una libreria, muy comoda pero dificilmente vamos 

a encontrar un lugar en silencio y calma, pero no se si estas de acuerdo en que las entrevistas 

puedan ser aqui. 

Jacinto- Pues aqui esta muy agradable y yo diria que siguiera aqui a menos que encontremos 

otro lugar igual de comodo, coma aqui, de lo contrario aqui, no habria ningt.in problema. 

Memo- Bueno pues gracias por acceder a esta entrevista, ya nos pondriamos de acuerdo, para 

Ia segunda parte, asi yo organizo Ia informacion que has tenido a bien compartirme y me sirve 

mucho esto que me relatas de manera conversara yo no estoy haciendo otra cosa que registrar 

tu palabra. 

Jacinto- si este bien incluso me gustaria si tu traes algunos puntos anotados no me molestaria, 

me ayudarias a recordar, para contarte estoy abierto. 

Memo - muchas gracias Jacinto.- 

• 
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Cuarta Ruta de campo 

La cuarta ruta de campo tuvo como proposito realizar entrevistas grupales tanto con la banda 

juvenil municipal como con la banda Morelos. La ruta de trabajo fue un exito porque logre 
tambien completar observaciones etnograficas, en especifico sobre la forma en que los espacios 
comunitarios han sufrido cambios. 

Martes 21 de febrero 2012. 

A eso de las 8:00 am. Salimos rumbo a Ia ciudad de Oaxaca, como siempre por Ia 

carretera federal, primero a Cuautla Morelos, pasando por algunos poblados del estado de 

Puebla. El recorrido de este primer tramo me neva ocho horas, justo a las tres de la tarde 

entramos a Ia Ciudad de Oaxaca; necesitaba hacerme de viveres para la estancia de varios dias 

en la comunidad de Santiago Yagallo. Como ya lo he relatado en las rutas anteriores, en la Sierra 
es dificil conseguir algunos articulos de primera necesidad por eso esta preocupaci6n mia de 
tener en orden las provisioner, adernas ya era tarde para trepar a las montarias, descansaria en 
las afueras de la ciudad para evitar el trafico de la maiiana, que por cierto es casi nada 
comparada con los embotellamientos en la caotica Ciudad de Mexico. La ciudad de Oaxaca ha 
cambiado mucho durante los illtimos diez arlos, mucha obra publica le ha transformado el 

rostro, muchos supermercados, agencias de autos, casas de interes social y la ampliaciOn de la 
emblematica calle, Cinco Sehores. 

• Miercoles 22 de febrero. 

A las 8:00 am, iniciamos el largo viaje por las empinadas montarias a lxtlan de Juarez, lo 

cual me Ilevo dos horas, ah1 un desayuno ligero, con unas exquisitas tortillas, huevo revuelto 

acompariado de salsa de jitomatillo serrano y chile bola, café enduizado con panela de la region, 

lo cual evita que a uno se le atore la comida en el cogote y por supuesto una vista extraordinaria 

de las azuladas montarias del este. De Ixtlan siguen cuatro tortuosas horas de caminos Ilenos de 

hoyos, uno tiene que it zigzagueando para evitar una averia en las Ilantas o la suspension del 
automovil. Algunos tramos carreteros recien pavimentados por la voracidad de compalifas 
constructoras que emplean materiales pobres y espesores que ni siquiera aguantan a que el 

excelentisimo gobernador Ilegue a inaugurarlas, rodeado como siempre de su comitiva de 
lambiscones que por cierto por aca tambien abundan. 

A las cinco de Ia tarde Ilegamos a la comunidad, que por cierto estaba imbuida en el corte del 

café. Esta vez Rebeca, hija de dorm Matilde ya nos estaba esperando, dice que la noche anterior 

la lumbre empezo a resoplar y que eso significaba visitas, su mama salio temprano a otra 

comunidad a vender algunos productos, asi que le pidi6 a su hija recibirnos y alojarnos en unos 
cuartos recien hechos, eso fue una gran noticia ya que estarfamos independientes de la casa 
grande. 

Rebeca- que bueno que ya Ilegaron Memo, los estaba esperando, mi mama no esta, anda por 
all& en otro pueblo, anda vendiendo unas cosas, al rato Ilega- 
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Memo- Ha gracias Rebeca, lo bueno es que tu estas- 

Rebeca- Si yo me quedo porque mi hijo va a la escuela, Ubaldo se va a trabajar a campo, al ratito 

tambien viene. aViste mucha gente en Tanetze? A que no sabes que estan en eso de Ia 

adoracion de una virgen, que dizque Ilego del cielo, asi dicen todos los de Tanetze, como son re 
chismosos ya no sabe uno si creerles- 

Memo- no me fije bien, ya ves que yo paso por la orilla del pueblo, nunca me meto al pueblo ya 

ves que son agresivos; a tu ya viste a la virgen? 

Rebeca- si, si esta muy... como se dice, asi muy bonita, esti como si la hubieran labrado en una 

laja de piedra, su cabeza esta inclinada a la derecha, yo no le vi al angelito, mi mama dice que 

ella si lo vio, tambien los rayitos que la virgen tiene en alrededor, una nina de aqui de Yagallo 

dice que la noche del 31 de diciembre vio una luz que venia de, ese rumbo por ese pueblo que 

se mira por alli en Santa Cruz Yagavila, le aviso a sus papas pero ni le hicieron caso, dice que fue 

a caer a Tanetze; viene mucha gente de pueblos que estan lejos de aqui, en camionetas de esas 

con redilas a ver si el domingo nos Ilevas, para que la mires, para que tus nos digas si es de 

verdad o Ia hicieron esos cabrones de Tanetze, asi dice mi marido que la mandaron a hacer para 

que la gente vaya a su pueblo y vuelvan a ser los primeros en Ia plaza de los domingos, antes de 

que se pelearan con los de Yaviche, los de Tanetze eran ricos, compraban todo el café, Ia panela, 

el frijol de todos los pueblos de por aqui, pero Ia gente se espanto cuando estuvieron 

cerrandole la carretera a Ia gente, todos nos fuimos a Talea a vender nuestros, como dicen 

ustedes aproductos?, bueno ahora asi dicen unos aqui que hicieron su virgen para que la gente 

regrese a vender. 

Memo- si el domingo vamos, me gustaria ver a la virgen- 

Rebeca- bueno pasen, se van a quedar en Ia casa de mi hermano, ya sabes que el vive en 

Oaxaca, casi ni viene, nomas a la fiesta del pueblo, los cuartos estan nuevecitos, aqui estaran a 

gusto, yo voy a echar unas tortillas para que vengan a corner a mi casa, en lo que acarrean sus 
cosas- 

Memo -Gracias, al ratito bajamos a tu casa, vamos a Ilevar estas cosas a los cuartos- 

A eso de las 8:00 de Ia noche Ilego el camicin, dofia Matilde bajo con mercancia para su 

tienda, le ayucle a acarrear los costales de mercancia, le dio gusto vernos, le agrada tener 

alguien con quien platicar y compartir los alimentos, sus hijos ya ester) casados todos, asi que le 

servimos de compaiiia, ademas es una excelente conversadora, conoce muy bien a Ia 

comunidad y junto al viejo Eusebio son mis mejores narradores. Me preocupci un poco que 

Rebeca me colocara en el lugar de la verdad, cuando me propone it a conocer la virgen y que yo 

dijera si era real o invencion de Ia gente de Tanetze. Me preocupa ya que es un tema delicado y 

en estos lugares no se puede uno dar el lujo de cometer errores al criticar lo sagrado. 

• 
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Matilde.- Padiush (esta palabra tiene varios significados, se puede entender, como estas, 

que tal etc.) Memo, ya estas por aqui que bueno, ya te esperabamos, por aqui hay hartas cosas 

que han pasado, te va gustar escucharlas, pero maliana platicamos de seguro andas cansado del 

viaje, mafiana nos vemos- 

Jueves 23 de febrero. 

Los ruidos de pisadas se escuchaban a un lado de los cuartos donde nos alojamos, eran 

presurosas, los ciudadanos iban y venlan, unos acarreando su café desde los campos de cultivos, 

otros arreando sus toros, los animates todos nerviosos culebreaban en los pedregosos caminos, 

el dia anterior fue cansado, el trayecto y eso de la manejada me dejo muy adolorido. Nos 

desayunamos ya tarde a eso de las 11 de la maliana, Dona Matilde nos preparo unos trozos de 

tasajo de carne de res de Ia region, con una salsa exquisita elaborada con tomates tatemados en 

las brasas y chile serrano toreados en el comal de barro, ahi donde Dona Matilde hecha las 

tortillas. Con una comida asi, hasta sudamos. 

Despues del desayuno, me fui a la loma donde vive el viejo Eusebio, le neve unos presentes; 

repuestos para algunas herramientas y sus paquetes de cigarros Alas, de esos sin filtro. Le chifle 

desde el camino para ver si andaba por su casa, me respondio luego, luego, ahi estaba 

empinado moviendo su café con las manos, los ciudadanos tienen petates sobre los cuales 

extienden el producto de un lado a otro para que el sol lo segue, ya que los compradores no lo 

Ilevan si esta hUrnedo. 

• 
	 Memo -Orate Eusebio, ya estas secando tu café, ya acabaste el corte de seguro- 

Eusebio- a si Memo, ya acabe de pizcarlo, Ia otra semana lo pienso vender porque este alio esta 

muy barato, lo andan pagando bien barato los compradores. Ya andas por aca, Memo, como vas 

con eso de Ia escribida, ya casi andas acabando con eso que dices que estudias, si te estan 

ayudando los musicos, Zverdad?- 

Memo- a si, al rato quede de platicar con Sirenio, el director de la banda Morelos, ya quedamos 

desde Ia vez pasada de platicar con sus musicos, en algo que los psicOlogos damos por Ilamar 

entrevista grupal, voy a buscar a los de la banda juvenil a ver si me permiten tambien unas dos 

sesiones de entrevista.- 

Eusebio- claro que si te van a ayudar, ellos ya saben que tu andas recogiendo sus recuerdos, me 

dicen los musicos que seguro te gusta platicar con nosotros si no, no vendrias tan seguido desde 

tan lejos. Platique con las autoridades para que te den un papel que testifique lo que haces 

aqui. Entre nosotros, Cirilo te va a juntar a los musicos viejos, junto con Siriano, si tienes algun 

problemita me vienes a ver y yo lo arreglo, la gente aqui me pregunta cuando vienes, ya te 
conocen, asi que andate tranquilo y has lo tuyo.- 

Memo- Gracias, por la ayuda, en la tarde empiezo a trabajar, horita nomas ando caminando 

para desentumirme las corvas, pero hay te veo luego, para que me platiques.- 
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Entrevista con Ia Banda Morelos125  

Entrevista en zapoteco en su totalidad y traducida lo mas fielmente posible 

Jueves 23 de febrero 2012 

A eso de las 7:00 pm, fui a Ia casa de Don Siriano, ya teniamos pactada Ia entrevista. Ahl 

estaban 10 musicos, todos bien bafiados, bien peinados, parecia que se habian arreglado para 

un evento muy especial, todos con sus huaraches limpios. Les pedi si no tenian inconveniente 

en sentarnos en circulo, les parecio bien ya que es su forma habitual de ensayo. Esta entrevista 

era crucial para mi trabajo ya que esta centrado en la experiencia de los musicos, Ia guia de 

entrevista la tenia junto a mi diario de campo por si se me olvidaba algo, es muy com6n que me 

pase dado que la entrevista grupal es algo nuevo para mi. 

Memo- Buenas noches, gracias por venir, por acompariarme, por aceptar compartir sus 

experiencias conmigo. Como varios de ustedes ya saben estoy haciendo un trabajo de 

investigacion sobre la musica de viento de esta comunidad, de sus experiencias tanto como 

musicos, como ciudadanos de Santiago Yagallo, quiero pedirles su autorizacion para grabar Ia 

entrevista porque me ayuda mucho a Ia hora de escribirlo. Si no tienen inconveniente serian dos 

entrevistas de dos horas, claro que si alguien tiene otra opinion puede compartirla con nosotros 

porque esto es algo que estamos haciendo juntos.- 

Siriano- si no hay problema, Memo, ya sabemos lo que escribes- 

Memo -Me pueden decir sus nombres, asi como estamos, empezamos por Ia derecha con el 
director- 

Memo- .ct.ial es su nombre completo?- 

Siriano -Mi nombre es Siriano Federico Jacinto- 

Memo - LCuantos alios tiene usted? 

Siriano -Tengo 66 arios- 

Memo - y de m6sico cuantos alios Ileva- 

Siriano - Como 50 arms- 

Memo -usted es de los mas antiguos de la banda Morelos- 

Siriano- Si ahorita hay mas jovenes- 

125  Fragmento de entrevista 
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Como cuantos &los Ileva Ia banda Morelos 

Siriano- Como 100 afios, o mas, cuando nacici este pueblo de Yagallo, se lo reunieron, platicaron 

para que, que, con otros los de la banda y le pusieron la banda Morelos- 

Memo- Y por que le pusieron ese nombre Morelos.- 

Siriano- Bueno yo no se porque los antepasados le pusieron la banda Morelos- 

Memo- Cantos musicos tiene la banda Morelos.- 

Siriano- Horita hay como 18 elementos.- 

Memo- Ahorita estan haciendo su escoleta- 

Siriano -Si ya falta para, para poner losa.- 

Memo- A si a ver si ando por aqui para ayudar, en el dia arreglamos Ia luz de Ia iglesia, ahl 

andaba tambien Cenobio, Doroteo, Cirilo, varios.- 

Siriano — a Ia iglesia ahifueron ustedes 

Memo - y que me puede platicar usted es ya un maestro aqui en Ia minica, como los trata Ia 

gente de aqui del pueblo. 

Siriano - si tratan bien, a los musicos si hacemos tequio, todo los elementos se va al tequio, 

cuando se Iimpia el camino, cuando se hace limpieza de alrededor de centro, no va Ia banda, 

cuando se limpia el camino le dan garantia a Ia banda. 

Memo- Ia autoridad los apoya. 

Siriano- a no, no apoya porque Ia banda Morelos es particular, y no apoyan, no apoya para que 

va apoyar, pero si damos solicitud proyectos no dan, a veces dan un cal:1a para los instrumentos, 

pero si uno pide instrumentos nuevos no apoyan, la banda sale a tocar lo pagan los de ese 

pueblo, si asi compramos instrumentos, a Ia banda municipal si Ia apoyan. 

Memo- usted le enseria a tocar a sus hijos a sus nietos. Otros musicos tambien ensefian 

Siriano- yo Ie enselie a todos los que estan horita, los que estan aqui. 

Memo- hace tiempo me entere de esta banda municipal que usted me dice, con un maestro de 

Santiago Ia Lopa. 
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Siriano- si un solo instructor le enselia a todos los nifios, un solo instructor, el, le esta 

ensenando, esta recibiendo su sueldo, cada mes esta cobrando, y ahi que esta cobrando como 

cinco mil pesos al mes.- 

Memo. Usted cobra por enseliar- 

Siriano- a no porque siempre desde antepasado que no, pues que los musicos de antes no 

cobraban. 

Memo- siendo usted un musico con tanta experiencia, me puede platicar como los tratan los de 

otros pueblos, cuando van a tocar los invitan como es- 

Siriano- los de otros pueblos, pues otros pueblos... digamos otros pueblos, estan con buen 

corazon, cuando Ilegamos, otros pueblos, si reciben bien, le dan refrescos, cerveza, mezcal, 

tepache- 

Memo- entonces les pagan por it a otro pueblo. 

Siriano- si, si cuando vienen a la banda, ahi lo pagan, si pagan nos dan doce mil o dieciocho mil, 

hasta diecinueve, cuando nosotros vamos a salir por una promesa nos dan una gratificacion de 

cinco, hasta diez mil.- 

Memo- a que pueblos han ido a tocar. 	
• 

Siriano- a pues que ahi Santiago Yacui, siempre vamos ahi a tocar ahi de los remedios, de la 

virgen de los remedios, Capulalpan, dos veces ahi a San Isidro La Lopa., esta muy lejos salimos a 

las cuatro de la maiiana y Ilegamos a Ia cinco de la tarde, esta lejos, esta lejos. Alla estoy 

acordando que fuiste, ahi to encontramos en el campamento. 

Memo- en Ixtlan ya no tienen banda, me dicen que vienen aca a contratar - 

Siriano- A si ya no tienen banda, un tiempo ya se estaba perdiendo la musica, aqui Ia banda 

independencia ya se murio. 

Memo- y todavia se habla mucho el zapoteco aqui. 

Siriano- los chamaquitos, se hablan los dos, el zapoteco y el castellano, esta bien por que los 

chamaquitos hablan bien los dos. 

Memo- ayer fui a Talea y hacienda, hace como quince arios habia pocos ranchitos pero ahorita 

ya esta poblado, ya hasta tienen que hacienda, es municipio de Talea, pero ya hay mucha 

gente de muchos lados. 

Siriano- ha si Talea ya credo mucho ahi vendemos eI café y Ia panela. 

158 

• 



• 

Memo- usted ha sido agente municipal alguna vez- 

Siriano- Si fui agente municipal en 1991, yo cuando fui el agente arreglamos asi donde esta asi la 

cancha, donde se quedan los maestros, cuando el, el 83 Heel la carretera, dejaron mucha tierra, 

muchas piedras grandes, y ahi arreglamos y hable con los ciudadanos para arreglar, asi hicimos, 

no teniamos material cuando empezamos. 

Memo- como le hicieron con los recursos para hacer esas obras. 

Siriano- fue la primera casa de materiales. Hora ya da mucho recurso, pero cuando yo estuve 

no, cuando entre a Ia agencia luego nos dieron el dinero, fuimos con el presidente a Oaxaca, nos 

dieron lo del ramo 28, nos dieron diez mil pesos, para nosotros es mucho, pero hora ya , ahora 

dan doscientos, trescientos mil. 

Memo- regresando a lo de la banda, desde cuando empezaron las mujeres a participar en la 

banda- 

Siriano- bueno si las mujeres empezaron a venir las mujeres, porque antes les daba pena, Ia 

primera nina fue Minerva, Brigida, luego Zulma, su hija de Augusto- 

Memo-De que arios estamos hablando cuando entro la primera mujer.-

Siriano- alio 2000, tiene poco, hace doce aPios. 

Memo- Como le hacen para enseliar, es con nota o lirico- 

Siriano- A es con nota, no se puede asi, lirico, porque no se puede, solo cuando tocamos 

caminando, asi, si es de memoria- 

Memo- que decian los papas de las nifias 

Siriano- si le gusta la m6sica a las nifias, bueno les daba mucha pena porque antes solo era de 

hombres, no de mujeres, pero en alio dos mil estan estudiando las ninas aqui en Ia banda- 

Memo. -En que no participan las mujeres- 

Siriano. - En el gobierno de Ia comunidad no, quiza un dia lo hagan, que tomen un cargo, en 

otros pueblos ya hay mujeres secretario, presidente, ahi, ahi en Yavesia lo hizo una senora 

presidenta, mujeres he, asi paso en Yavesia, tambien en Capulalpan ahi si las mujeres 

gobiernan. 

Memo- a Capulalpan es bonito, su iglesia es muy antigua- 

IP 
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Siriano- a si es muy bonita su iglesia, como Ia de aqui- 

Memo- el Santiaguito, el que anda por ahi con su flautita y su tambor que piensa de el- 

Siriano- a si el Santiago, la danza del Santiago, pues antes que habia los senores que tocan, ese 

carrizo, eso que tocan los santiagos, y un tamborero, pero ahora ya se murio los que toco 

buenos, de carrizo y, lo platicaron los de aca, los que juntaron, los que hablaron los ciudadanos, 

los que lo hizo un maestro, el son de Santiago, lo tocaron los de la banda Morelos, con 

instrumento, y a los que vinieron les gustaron mucho- 

Memo- aqui habia un Santiago, pero se mato.- 

Siriano. -Ha si Ordiano Gomez, he, si toco bien, pero su hijo ya no toco ni la danza- 

Memo- si la otra vez, me los encontre, este Ramon y a este como se llama su tic), este Adrian, 

ah1 en la tienda de dolia Matilde, me platicaron del Santiago, que anda cantando por los 

rincones- 

(En este momento los m6sicos jovenes comienzan a ensayar en un cuarto contiguo) 

Siriano- a si andan luego, en el mezcal- 

Memo- Ia fiesta pasada vinieron los Santiaguitos peregrinos de Santa Cruz Yagavila, venian dos, 

uno con la flauta y otro con su tambor, tambien vi en el campanario a un Santiago solitario 

tocando su flautita, nadie lo vela- 

Siriano- a es que el no sabe, nota, nada mas lirico-

Memo - ya estan tocando los milsicos ah1 abajo- 

Siriano - a si son jovenes, ensayan abajo porque, no terminamos todavia Ia escoleta, aqui damos 

permiso para ensayar, cuantos jovenes, son quince jovenes.- 

Memo- Bueno muchachos, les voy a repetir a los que acaban de Ilegar lo que estamos haciendo. 

Yo soy estudiante de Ia maestria en psicologia social de grupos e instituciones, de Ia UAM-X, 

estoy haciendo una investigacion sobre Ia musica de viento de esta comunidad y me da gusto 

que hayan venido a esta entrevista grupal.- 

Memo - elComo se llama aqui el compaliero que toca el clarinete?- 

Alfredo, si, asi me Ilamo, toco el clarinete, tengo 15 afios, ya he tocado un tiempo con Ia Banda 

Morelos 

Memo- glue es lo que to motiva tocar con Ia banda? 

Alfredo- me gusta que en la fiesta Ia gente esta contenta, que nos miren tocar- 

• 
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Memo- como los trata aqui la gente- 

Alfredo- pues no muy bien creo que ya les gusta menos, la banda.- 

Efrain- bueno a unos les gusta a unos no, pero son poquitos a los que no les gusta- 

Memo- como se Ilevan con las mujeres que participan en la banda- 

Ruben- Bien, tocan bien aqui Mireya toca el Piculo, lo hace bien.- 

Alfredo- bueno creo que a esta banda no le hacen caso, le dan todo a Ia banda juvenil municipal, 

a nosotros nos hacen poco caso.- 

Memo- La banda independencia ya desaparecio- 

Siriano- si de aqui salio un senor que fundo la banda Morelos, estuvo muchos arlos, pero ya 

desparecio, ya tiene arms.- 

Zulma- bueno los de la banda juvenil tocan bien, porque ensayan mucho, con un maestro de 

Zogocho, to ya de seguro sabes, sabes su historia, te platicaron, te mire en Ia fiesta con ellos, 

todos te vimos. 

Memo -Como hablantes de zapoteco, como se sienten- 

Bertoldo- bueno a mi me da como se dice, orgullo, porque, en las ciudades solo hablan 

castellano, yo anduve trabajando en la obra, ahi por la Villa. Me dieron cargo en el pueblo aqui, 

de Topil y ya me quede aqui en Ia banda- 

Misael- veo que ya conoces nuestros instrumentos yo toco la tuba mira, se ocupa mucha fuerza 

para tocarlo y para cargarlo, cuando se toca en las calles, si cansa mucho, pero el mezcal te 

refresca y te hace olvidar lo pesado, a veces se me entumen los brazos, los dedos, porque hay 

que tocar muchas horas porque antes no habia conjuntos de esos que tocan, musica 

guapachosa, cumbias. Ahorita tocamos las bandas y a veces vienen esos grupos, a Ia gente les 

gusta tambien y bailan esas canciones. 

Memo- A ti como sientes que los tratan los del pueblo- 

Misael- como todo, como nos tienen aqui a veces nos ningunean, nos hacen menos, porque la 

banda juvenil, es nueva, pero nosotros tenemos experiencia, yo Ilevo 15 arms aqui tocando, 

tengo ya casi cuarenta arios, tambien toco clarinete y trombOn. No estoy enojado porque he 

visto cosas, eso de que te desprecien, ha como, lo lastima a uno, lo cuashi a nosh bihsaa (se 

nos encogen las ganas de tocar musica), a ver coma le haces para pasarlo al castellano Memo. 

Pero como te decia Siriano, los pueblos que nos invitan a tocar en sus fiestas nos tratan mejor, y 

a parte nos pagan, ya viste, mi tuba ya esta vieja, cuesta mucho que saque la nota, quiero 
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comprar una nueva, esta es marca Jupiter, es ni buena ni mala pero cuesta como $ 25, 000, es 

mucho dinero, nosotros los componemos cuando tiene remedio, cuando no lo Ilevamos a 
Oaxaca, ahi las componen. 

Memo- Bueno me esta gustando Ia platica que tenemos, Lles parece si nos vemos el sabado 
igual a las 8 de Ia noche, cuando ya terminen su ensayo? 

Siriano - si, bueno yo no voy a estar, voy a Oaxaca, ya ves que tengo que it por una herramienta 
alla, pero aqui van a estar los muchachos, ahl to pasas va a estar abierto- 

Memo.- Si muchas gracias Siriano, muchachos, nos estamos viendo el sabado.- 

Comentarios: la entrevista duro una hors y media, los musicos estaban cansados ya que 

algunos andaban en el corte del café, otros en el proceso de secado del mismo. Al parecer Ia 

presencia de Ia grabadora, los impuso y no se vieron con ganas de hablar, Siriano se ocupo de 

dar las generales de Ia banda. Al final los algunos musicos se animaron a hablar, pero se nos 

agoto el tiempo. Tenemos pactada otra entrevista para el sabado siguiente, no voy a utilizar 

grabadora ni el diario de campo, trabajare con la memoria y con la gula de entrevista. 

Relevancias: al parecer Siriano no solo funciona como director de Ia banda, sino tambien 

como guia, durante la entrevista observe que los musicos asentian con Ia cabeza, Ia narracion 

de los eventos, sin presentar signo algunos de desacuerdo, tampoco existio le intencion de 
continuar alguna cosa tomada por Siriano, cosa contraria a cuando los demas musicos 

	 • 
intervinieron. 

Existe enfado con Ia comunidad por la atencion a la banda juvenil, se sienten relegados, 

los musicos jovenes, son los que mas muestran ese enfado; los musicos con mas experiencia lo 
toman con mas calma aunque no se preocupan por ocultar la tension entre las bandas. 
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Segunda entrevista con Ia banda Morelos 

Fecha: 25 de febrero de 2012 

Lugar: Casa de Siriano 

Flora: 8:00 pm. 

En punto de las ocho, ya estabamos reunidos, quince musicos y yo, esta vez prescindi de 

Ia grabadora y del diario de campo, los musicos chanceaban entre si en zapoteco y lanzaban 

risitas nerviosas cuando yo les miraba, al parecer Ia ausencia de Siriano el director de Ia banda 

hacia el ambiente menos solemne la sesion; en esta ocasion no Ilevaron consigo sus 

instrumentos, les pedi sentarnos en circulo, a Ia usanza de Ia sesiones de grupo de Ia maestria 

en Ia UAM-X. 

Padiush, sha bisha6, shinclentico, sha Ti ljnu hrunibia'nu shi, neza zeedanu Cuxhidxi', 

Zeedadu' 

(Como estan, muchisimas gracias por venir, a compartir su experiencia sus historias, porque 

nosotros conocemos de donde venimos, por eso estamos aqui) 

Memo-Us:1u' prime bizul6dul 

(Quien quiere empezar) 

Zulma- Xquixhe'pe labe, Memo, andas escuchandonos desde hace mucho, nosotros 

tambien te escuchamos, yo estudio el bachillerato en Santiago Ia Lopa, quiero ser maestra, ha 

• 

	

	
de ser trabajoso pasar nuestras palabras al castellano, aqui Cirilo nos decia antes de que t6 

Ilegaras que si queriamos Ia entrevista en zapoteco o castellano, casi todos dijeron que en 

zapoteco, creo que te va a costar trabajo la traduccion.- 

Cirilo- a bueno el Memo ya tiene callo en eso, cuando Eusebio le cuenta historias, le pide 

que sea en zapoteco, aunque su zapoteco es mocho, porque en Ixtlan ya ni hablan zapoteco, 

nada mas castellano, quien sabe si estan contentos o andan por ahi como cojeando con una 

espina en Ia pata. (Risas) 

Celedonio- yo anduve fuera unos alios, tenia tiempo que no miraba al Memo, pero si me 

acuerdo del, le contaba cuentos a mis dos hijos alla abajo por Ia agencia, cuando era de adobe, 

ya se han de acordar, los chamaquitos se reunian con el Memo y sus amigos, pasaban peliculas 

tambien y luego les platicaban a los chamaquitos como era eso. Pero ahora me dicen que anda 

haciendo preguntas a los musicos, nadie nos habia preguntado, parece que, bueno, este, como 

se dice, mmm, quiero decir, como, yo pensaba que nada mas a nosotros nos interesaba , los 

musicos, Ia vez pasada no estuve, andaba vendiendo en Oaxaca, mi vainilla, lo pagan, mas 

mejor, pense que hors vendriamos poquitos, pero estamos aqui juntados un chingo, ya ando 

por los cuarenta y cinco, toco trombOn de embolos, eso nada mas, no toco otro instrumento, 

nada mas con ese me acomode, no se necesita tanta fuerza como, con Ia tuba, o como el Memo 

le dice Sacabuche, lo escuche en radio Yaviche, esa vez de Ia fiesta en Julio, asi dice Memo, que 

Ia banda empezo con, cuando Ilegaron los padrecitos que ellos nos ensefiaron Ia musica en 

banda. Quien sabe de donde saca eso, pero ha de ser cierto, nosotros nada mas tocamos, nos 
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gusta, nos hace recordar, pero dice Cirilo y el Eusebio que para eso esta aqui, este Memo, para 

que nos diga, como es eso, ha, haa, pero le ha de gustar la mUsica si no, no estaria aqui. Ya te 

contaron que estamos haciendo nuestra escoleta, nos falta dinero, la autoridad no apoya, 

nosotros tocamos en otros pueblos y nos pagan, asi, bueno vamos juntando para echar la losa, 

nos faltan mas cosas, a ver si nos escribes unas cartas para unos, de esos que andan 

compitiendo, en las elecciones a ver si dan dinero, o material, cemento, grava varilla. Ha y 

tienes que ir a Tanetze, porque segun esos pinches cabrones andan diciendo que se les aparecio 

una virgen, dicen que vino del cielo, todos los de Tanetze dicen asi, casi no les creemos, son 

pinches mentirosos, de seguro quieren que otra vez vamos nosotros a vender, nuestro café, 

nuestro panela, y mi vainilla, ya la vi y se me hace que ellos la fueron a hacer por otro pueblo y 

Ia echaron ahi en ese potrero, si tienes que ir y tu nos dices si es de verdad o nada mas andan 

como se dice... armando chismes.- 

Doroteo- ya ni la chingas, ya no te acuerdas como son los de Tanetze, como se pelearon 

con los de Yaviche, lo andas medio metiendo en bronca, que tal si se enteran y un dia lo 

corretean, este canijo pasa por ahi cuando viene a Yagallo, mejor que vaya si el quiere, pero 

cada quien que crea si quiere a no.- 

Zulma- si, si ni vayas, o si vas no digas nada, tu sabes como es eso- 

Alfredo- hace dos alias, cuando nos contrataron all los de Juquila Vejones, para tocarle 

a su Virgen, del perdon, la que esta ally por la entrada a Reforma, donde ya echaron carretera, 

esos de Juquila se le hincan a Ia virgen cada vez que pasan, nosotros tambien haciamos asi 

porque sino ellos se ofenden y no nos gustaria que cuando vengan no respeten al Apostol 
	 • 

Santiago, los de la banda andamos siempre en las fiestas y respetamos, asi hacemos, asi dice 

Siriano- 

Jose- yo bueno toco trompeta de vara, mi papg me ensefio, Ilevo apenas cinco arlos, empece a 

los ocho alios, estoy en la secundaria, alla por Talea, vengo los viernes en Ia noche y me voy los 

domingos, esos dias que estoy aqui, vengo a ensayar con la banda Morelos, me descansa venir, 

y tocar, me toca ensayar con Zulma, hacemos pareja de ensayo. Pero me conto mi maestro que 

hay otros Estados con otros tipos de milsica, yo le quiero pedir a Memo que otro dia nos traiga 

videos, discos de ellos, que nos cuente como es esas musicas, aqui para los mtjsicos- 

Ruben- si asi estrenamos Ia escoleta, porque Memo luego se tarda en venir, pero cuando vengas 

nos traes eso que el Jose dice. Una vez fuimos a tocar a ese pueblo que esta ya en Veracruz, 
Playa Vicente, y si ahi no hay banda, tocan, con violin, jarana, y le zapatean a su musica, 

pensabamos que nos iba a correr de su pueblo cuando escucharan el escandalos de nuestros 

instrumentos y que no pagarian, pero no, nos dieron una gratificacion de mas, nos dieron 

mucha comida, y ese aguardiente, ahi no hay mezcal, ni tepache, hacen una tamal asi de grande 

como, de dos cuerpos asi tendidos, es de arroz y esta rellenos de coma le dicen barbacoa y 

papas con verduras, eso sabe bien. Lo que no nos gust6 es que ahi no dejan que los mOsicos 

acompafien Ia misa, los salmos, como aqui en Yagallo, pero las gentes son muy bullangueras, 

pero nos tratan bien, los cuatro dias que dur6 su fiesta, tambien contrataron a la banda de 

Yaviche.- 
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Cirilo.- esa vez estuvo bueno la salida, pero ahi en Capulalpan, los mayordomos, pinches 

cabrones nos truenan los dedos para que toquemos, una tras otra casi ni dejan descansar y ni 

dan bien atencion.- 

Zulma.- pero pagan bien, asi, bueno por eso los aguantamos.-

Memo.- que me dicen de Ia banda juvenil municipal.- 

Elias- yo ando pensando que tocan bien, ha de ser porque ellos ensayan mas seguido y pues 

tienen todo, instrumentos nuevos, salon de ensayo, un instructor que le paga Ia autoridad para 

que ensefie, nosotros solo tenemos, esto que vez y nuestros instrumentos son estos, estan bien 

chingados, no podemos reponerlos, cuestan mucho dinero. Pero tocan bien, muy bien nos gusta 

escucharlos, pero como se dice, nosotros estamos un poco olvidados, de seguro tambien los vas 

a platicar con ellos, a lo mejor ellos, las autoridades piensan que en adelante ellos Ia banda 

juvenil va a ser la unica en Yagallo, pero aqui estamos desde hace mucho, Siriano Ensefia y no 

cobra, sabemos de donde venimos, te digo, les digo que vamos a seguir con nuestra escoleta, ya 

te dijo Siriano Ia vez pasada que esta banda empezo cuando empezo el pueblo, y nadie se 

acuerda cuando fue, a lo mejor cien afios, asi decimos porque cien arms es mucho, no puedo 

casi pensar lo que es doscientos, ni alcanzo a pensar tantos arms atras.- 

Memo.- Me contaban Ia vez pasada de que habia varias mujeres en Ia banda.- 

Cirilo.- A si nada mas queda Zulma, Ia nieta de Siriano, es hija aqui de Ubaldo, las nifias de ahora 

se fueron a Ia banda Juvenil, pero tenemos un grupo de nifias y nifios que apenas empiezan, ya 

los vistes, pero ellos no se animan a platicar, son penosos. Antes no se asomaban por aqui en Ia 

banda, porque no se miraba bien que anduvieran entre puros hombres, ni tampoco se podia 

andar platicando por ahi con Ia muchachas, porque era deshonra y ya no las casaban los papas 

con sus hijos; horita ya no, ya las ninas vienen a la banda, en unos arios ya van a tocar con 

nosotros, porque son familia de musicos y ellas no van a Ia banda juvenil.- 

Zulma- si a mi me ensefian mi abuelo y mi papa, pero yo toco clarinete y ensayo aqui con 

hombres ya no hay problema por eso, ellos respetan, son musicos de aqui de Ia como le dices to 

"comunidad", no somos eso somos ciudadanos pero a los de afuera les da por nombrarnos asi. 

Yo si ando encambronada con las pinches autoridades, mas con el Sindico, necesitabamos 

material para la escoleta y no quiso dar, mejor se echo a perder y no dio, dice que es porque Ia 

Banda Morelos es particular, pero nos piden que vamos a la fiesta a tocar, como obligacion, si 

no vamos multan a la banda, creo que nos estan olvidando, Ia gente aqui tambien, dicen que Ia 

banda juvenil toca mejor, si a lo mejor si, es bueno, pero nosotros tambien estamos aqui, como 

dice el Cirilo, desde hace mucho.- 

Memo- sienten que Ia gente ya no los mira como antes- 

Andres.- si bueno yo toco platillos, desde que Ia banda juvenil empezo, tiene como tres aim, si 

Ia gente, es que es como una moda aqui, pero eso pasa, nosotros de todos modos andaremos 

aqui. Ellos tambien tienen problemas, y el instructor a veces se desanima porque le piden 
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mucho Ia autoridad y no va aguantar, si le truenan los dedos, no va aguantar, asi dice la senora 

del comedor, donde el se alimenta; to has de saber porque te vimos con el alla en la sala de 

Cabildos. La gente si nos respeta, pero horita la atencion como te decimos eso pasara y 

andaremos por aqui de todos modos, Ia gente de otros pueblos tambien nos respetan porque 

somos una banda de hace tiempo. Venimos aqui porque nos gusta, nadie nos paga, ni nos 

apoyan con instrumentos ni dinero, bueno lo unico que entra es de las gratificaciones de los 

pueblos a los que vamos a tocar, veces caminando, muchas horas con los instrumentos, como 

cuando fuimos varias veces, a aquel pueblo que esta alla, se llama Cacalotepec, antes no habia 

carretera, desde aqui saliamos a las cuatro de Ia maliana y Ilegamos alla a Ia seis de la tarde, en 

el camino encontramos a los demas peregrinos que iban a ese pueblo a su fiesta a Yacui, eso no 
lo podemos olvidar. 

Memo- bueno muchachos ya Ilevamos dos horas platicando, si ustedes gustan le seguimos.- 

Cirilo- bueno maliana domingo hay que it a la plaza a comprar recaudo para Ia semana, pero nos 

gustaria eso de las otras musicas. Te lo encargamos.- 

Memo- Claro, gracias a todos y voy a preparar lo que me piden- 

• 
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La virgen que lieges del cielo 
Domingo 26 de febrero 

Nuevamente el campo me daba una leccion, nada esta terminado; en esta cuarta ruta mi 

intencion era la de cerrar el trabajo de campo, pero siendo congruente con la fenomenologia, 
el psicoanalisis y Ia hermeneutica donde del fen6meno que se me esta presentando, tiene que 

ser nombrado, hay que dar cuenta de ello, desprendiendome de los prejuicios y a la vez 
atendiendo los aspectos inconscientes que se desprenden. Desde el momento en que Ilegue a la 

comunidad se presento un emergente en esta ruta de trabajo, Ia aparicion de una virgen el clia 

31 de diciembre de 2011 antes de la media noche; de acuerdo a las narraciones de varios 
pobladores, relatan que antes de la media noche una luz cruzo, los cielos de Ia Sierra de Juarez, 

fue a estrellarse en las afueras de una comunidad, Tanetze de Zaragoza. Existia un gran revuelo, 

se organizaban visitas a esa comunidad que estaba a una hors en carro. Ya tenia pactado con 
Rebeca la hija de mi anfitriona Doha Matilde una visita al nuevo santuario. 

Salimos a eso de las diez de Ia mahana, en el camino encontramos gente en camionetas 
de redilas, o caminantes, todos rumbo a Tanetze; nosotros pasariamos al centro del pueblo ya 
que Doha Matilde Ilevaba dos costales de café en grefia, asi se le dice cuando el café va en 
grano ya seco, la senora pensaba que en Tanetze le pagarian un mejor precio por el café, 

tambien Ilevaban vainilla muy cotizada en estos rumbos ya que se vende por cads vaina. 

Despues de realizar la yenta de sus productos, Doha Matilde nos guio a las afueras del pueblo, a 

un costado del pante6n, ah1 en un solar baldio estaban las huellas del lugar donde esa luz cayo, 
se notan todavia las huellas de un improvisado santuario mismo que fue retirado unos cien 

metros, un ciudadano done) una pequelia porcion de terreno donde ahora se instalo un altar, 
con flores y ahi colocaron la piedra donde efectivamente esta labrada la imagen de Ia virgen de 
Guadalupe, es pizarra, en forma eliptica, de unos 60 cm. En su eje mayor por unos 40 en su eje 
menor. El tipo de minerales que la componen es el cuarzo y la moscovita, son rocas planar en 
forma de laminas producto de la compactacion de arcillas, sus colorer son negro azulado o 

negro grisaceo, este tipo de roca ha sido utilizado a lo largo del tiempo para realizar escritura, ya 
que es muy blanda y perfecta cuando se le utiliza para inscripciones o dibujos. 

La virgen que liege) del cielo 
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Despues de corner los tamalitos de frijol y el exquisito café, pude identificar a los 

encargados de custodiar la virgen, espere a que se fueran algunos fieles y les pedi permiso para 

tomar unas fotografias, aceptaron pero me pidieron que nos las subiera a internet porque ya 

hubo gente que esta lucrando con la imagen. Despues de hacer una exploraciOn visual a Ia roca 

pude observar algunos errores en el labrado este se hace con un taladro (Dremel), cuyas brocas 

estan diamantadas segun la dureza de Ia roca con la que se trabaje, en Ia parte superior Ia 

imagen presenta un error de corte en los trazos tanto el que va de derecha a izquierda como 

de izquierda a derecha. En el filo posterior izquierdo se nota un corte en la roca, realizado con 

una pulidora o cortadora de roca y concreto tambien desiguales. 

Desde el momento en que Ilegue a Yagallo dias antes, tanto Rebeca como Dona Matilde, 

Cenobio, Ubaldo y otros conocidos me pidieron que fuera y verificara la autenticidad de la 

imagen, porque desconfian mucho de la gente de Tanetze porque tienen la mala fama de 

marrulleros, belicosos y con muchas ganas de retomar el lugar de importancia en el trasiego de 

mercancias agricolas en Ia region, lugar perdido durante sus conflictos belicos con Yaviche y 

Yagallo; ademas de tener fama de fieles catOlicos. 

Dona Matilde- si esos, de Tanetze si van a misa, se paran temprano y van a la iglesia, ya 
viste su iglesia esta bien cuidada siempre, esta muy bonita porque ellos la limpian, la pin tan. En 
Yagallo no hacemos asi, vamos poco a misa, yo voy cuando es la fiesta nada mos. Te fijas bien 
porque hay gentes de Yagallo que dices que esos los de Tanetze la hicieron su virgen, porque 
quieren que nosotros vamos a vender cafe a su pueblo- 

Escuchando los comentarios de los cuidadores, piensan erigir una capilla, con un diseno 
	 • 

de un arquitecto de Ia localidad, la virgen que Ilego del cielo viene a ocupar un lugar dejado 

desde hace mucho tiempo, cuando los curas salian a las caliadas, los montes a realizar rogativas 

para que la Iluvia Ilegara y no se perdieran las cosechas. Esta peregrinaciones estaban 

encabezadas por algun santo patrono, cargado por lo regular en una mesa con cuatro asideros. 

Ahora la virgen es el blanco de las rogativas, vienen gentes de comunidades lejanas a pedir un 

milagro y con ella una manda, lo cual asegura el exito de la fe. 

Despues de salir del poblado, pensaba en la forma en que me zafaria de esa 

peticiOn que me hicieron de confirmar o desmentir la autenticidad de Ia aparicion. Ya desde un 

inicio les explique que yo no podia meterme con eso, que sera una falta de respeto y un riesgo y 

que visitaria el santuario y nada mas. Al Ilegar a Yagallo me abordO Rebeca. Ubaldo Y Cenobio: 

Cenobio- .Como viste, es de mentiras esa virgen o si es un milagro, es una aparicion, que 

dices? 

Memo- Bueno, ya les habia comentado que yo no podia meterme en esto de las 

creencias, el que crea que vaya y el que no pues no, en todo caso el autorizado para indicarles 

que hacer es el padre, pero yo no- 
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Rebeca- a el padre, si el ya dijo que esa imagen no es cierta, ni siquiera la quiso bendecir, 

este padre es el mismo de Tanetze, pero hace misa ahi, donde pusieron a la virgen- 

Cenobio- es que el padre, bueno le gusta el chupe y anda en su vocho escuchando 

tamborazo, es muy liberal, no le tenemos confianza, dice que no es verdadera la imagen pero 

hace misa ahi. Bueno el tiempo dira- 

A partir de esa conversacion, accedi a Ilevarlos a un pueblito costero, ahi por el 

municipio de Pochutla a una presentacion de la banda de musica, eso me ayuclo a librarme de la 

insistencia y del lugar en el que fui colocado por la comunidad. 
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Anexo II 

Las imagenes de campo 
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Santiago Yagallo (en el recuadro amarillo) 

Municipio de San Juan Yae a la Derecha 
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Yagallo a la distancia 

...Como puedes mirar, este es un pueblo chiquito, apenas Ilegamos a 360 las gentes que 

andamos por aqui haciendo los ruidos de siempre, los ruidos de antes... 
Fragmento de una platica con un music° retirado. 
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La carretera 

El puente de Medio punto en Hacienda 
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Radio aire zapoteco 

La virgen de los pobres, Juquila Vejones 
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La iglesia Parte posterior 
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La Escoleta de la Banda Morelos en construccion 
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El campanario (300 arios de antigiiedad) 

Paisajes de Yagallo 
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La Banda Juvenil Municipal 
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La Banda Morelos Ensayando 
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Banda de Juquila Vejones 

La Banda Invitada a la fiesta patronal 

El Santiaguito en los rincones 
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El Regidor, narrando la fiesta 

• 

• 

181 

• 



Los santiaguitos peregrinos 

• 

• 

182 

• 



• INOWMIW/SAWArallra-ia p.m MEW 

*d•  " tddi I id*  11111 1.1, 

Las Flautas de Carrizo 

La casa del gringo 
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Los comerciantes pesando a la antigua 

 

• 

Adrian (Hermano del Santiaguito) 
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Las tortillas 

Las quesadillas de amarillo 
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Una planta de café, el corte, Ia posibilidad de Ia fiesta, Ia continuidad de las bandas de 
musica en el tiempo. 
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Nuestra tierra, nuestra agua, es lo que tenemos aqui todos nosotros. 

187 

• 



Bibliografia 

1. Anzieu Didier El Grupo Y el Inconsciente.  Editorial Biblioteca Nueva, Madrid 1978. 

2. Aviria Edmundo (Editor), Documentos Franciscanos de los siglos XVI y XVII. COdice  

Mendieta, Guadalajara 1971. 

3. Azuela Mariano, Los de Abajo. FCE. Mexico 1916, cuarenta y nueve reimpresion 2007. 

4. Barthes Roland, Lo obvio y lo obtuso.  (El cuerpo de la mUsica). Paidos, Barcelona 1996 

5. Barthes Roland, La aventura semiologica, Paidos, Buenos Aires 1990. 

6. Baz Margarita, cuerpo y otredad en la danza. en Tramas #32. UAM-X. Mexico 2009. 

7. Benveniste Emili. Problemas de linguistica general. siglo XXI, Mexico 1996. 

8. Berenstein Isidoro, Devenir otro con otros(s).  Paidos. Buenos Aires 2004. 

9. Burke Peter, La revolucion historiografica francesa. Gedisa, Barcelona 1999. 

10. Camarena Mario Ocampo, La Construccion de la memoria colectiva. INAH, Mexico 2012. 

11. Castaneda Carlos, Viaje a Ixtlan. FCE. Mexico 2004. 

12. Castoriadis Cornelius, La  institucion Imaginaria de la sociedad.  Tusquets editores. 

Barcelona 1983. 

13. Corcuera de Mancera Sonia, El Fraile, el Indio y el Pulque. FCE. Mexico 1991, tercera 

represion 2010. 

14. De Certeau Michel, La Escritura de la Historia. Universidad Iberoamericana. Mexico 1994. 

15. Fernandez Ana Maria. El campo grupal,  Nueva Visi6n, Buenos Aires 2002. 

16. Fernandez Ana Maria. De lo imaginario social a lo imaginario grupal. Nueva Vision, 

Buenos Aires. 

17. Fernandez Ana Maria. Las logicas colectivas. Editorial Biblos, Buenos Aires 2007. 

• 

189 



18. Foucault Michel, Las palabras y las cosas. Siglo veintiuno Editores. Mexico 2009. 

19. Foucault Michel, Microfisica del Poder. Siglo Veintiuno Editores. Mexico 2009. 

20. Freud Sigmund, El malestar en la cultura XXI, Amorrortu. Argentina, 1979. 

21. Freud Sigmund, Moises y el monoteismo, Amorrortu. Buenos Aires 2006. 

22. Freud Sigmund, Psicologia de las masas y analisis del yo XVIII, Amorrortu. Buenos Aires 
2004. 

23. Garcia Canal Maria Ines. Espacio y poder.  UAM, Mexico, 2006. 

24. Garcia Canal Maria Ines. Foucault y el poder. UAM, Mexico, 2008. 

25. Garay Graciela (compiladora), Cuentame to vida. lnstituto Mora 2003. 

26. Geertz Cliford, La refiguracion del pensamiento social.  Gedisa, Mexico 1995. 

27. G.W.F. Hegel, Lecciones de Estetica. Ediciones Coyoacan. Mexico 2011. 

14. Halwachs Maaurice. Memoria colectiva y memoria historica. Paidos, Barcelona 1989. 

28. Ibarra Ana Carolina, Entre la Historia y la Memoria. (Memoria Colectiva, Identidad y 

Experiencia). 

29. Ivonne Szasz y Susana Lerner, Para comprender la subjetividad. El Colegio de Mexico. 
Mexico, 1999 

30. Jaidar Isabel. Caleidoscopio de subjetividades, Universidad Autonoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, Mexico. 

31. Joutar Philipe. Historia, Antropologia y Fuentes orales, ario 3, Epoca Num. 38, Barcelona, 

Asociacion Internacional de Historia Oral. 

32. Juarez Garduno Nicolas, La experiencia creativa en musicos. Tesis para obtener el grado 

de doctor en ciencias sociales. Direccion, Dra. Silvia Radosh, UAM-X. 

190 

IP 

to 

10 



33. Kaes Rene, Las  teorias psicoanaliticas del grupo. Amorrortu editores. Buenos aires 2000. 

34. Mannoni Maud, La Educacion lmposible.  siglo XXI, Mexico 2005. 

35. Malinowski Bronislaw, Estudios de psicologia primitiva. Ediciones PaidOs. Barcelona 1982. 

36. Mauss Marcel, Manual de etnograffa. Fondo de Cultura Econorrica. Buenos aires 2006. 

37. Mier Raymundo,  EL (\Mod° como discurso.  En Tramas # 32. UAM-X. Mexico 2008. 

38. Motolinia Toribio, Libro de las Cosas de la Nueva Espana y de los Naturales de Ella.  

UNAM, Mexico, 1971. 

39. Nasio Juan David, Enserianza de 7 conceptos fundamentales del psicoanalisis.  Gedisa, 

Barcelona 1988. 

40. Lacan Jaques, el seminario 7, La etica del psicoanjlisis (1959-1960). Ediciones Paidos. 

Buenos Aires 2000. 

41. Lacan Jaques, el seminario 17, El Reverso del Psicoanalisis.  (1969-1970). Ediciones Paidos. 

Buenos Aires 2004. 

42. Lacan Jaques, el seminario 20, Aun (1972-1973). Ediciones Paidos. Buenos Aires 2004. 

43. Leon Portilla Miguel, Los Antiguos Mexicanos. FCE. Mexico 1961 vigesimoprimera 

reimpresion, 2010. 

44. Le Goff Jacques, El Orden de la Memoria.  Ediciones Paidos, Barcelona 1991. 

45. 0.5 Bareilles, Iniciacion musical. Editorial Kapeluz.  Barcelona 1968. 

46. Escalante Gonzalbo Pablo (coordinador), Historia de la vida cotidiana en Mexico. Tomo I. 

F.C.E, Mexico 2004. 

47. Paz Octavio, El laberinto de la soledad. Mexico, Cuadernos Americanos, 1950 

48. Pavlovsky Eduardo, las escenas temidas del coordinador de grupo. Ediciones Busqueda, 

Buenos Aires, 1984. 

49. Pichon Riviere Enrique, Teoria del vinculo. Nueva Vision. Buenos Aires 2006. 

191 



50. Radosh Silvia, tocar con otros, en Tramas #29 UAM-X, Mexico 2008. 

51. Ricoeur Paul, Tiempo y narracion. Siglo XXI, Mexico 2004. 

52. Ricoeur Paul, Teoria de la interpretacion. Siglo XXI, Mexico 2006. 

53. Rowell Lewis, Introduccion a la Filosofia de la Musica, Gedisa, Barcelona 2005. 

54. Rodallegas Burgos Emmanuel, La creacicin sonora: (subjetividad y representacion 

musical). 

UAM. Mexico DF. Julio 2010. 

55. Rulfo Juan, Pedro PAramo y el Ilano en llamas. Editorial planeta, Mexico 2006. 

56. Saldivar Gabriel, Historia de la Musica en Mexico. SEP, Mexico, 1935. 

43 Sartre Jean Paul, El existencialismo ES un humanismo. Editores Mexicanos Unidos, Mexico 2009. 

44. De Saussure Ferdinand, Curso de linguistica general. Fontamara, Mexico 1998. 

45. Turrent Lurdes, La conquista musical de Mexico. Fondo de Cultura Econcimica. Mexico 

2006. 

46. Vansina Jan, La Tradicion Oral.  Labor. Barcelona 1967. 

47. Villoro Luis, Los retos de la sociedad por venir. FCE, Mexico 2007. 

48. Xirau Ramon. Introduccion a la historia de la filosofia. UNAM, Mexico 2008. 

1 

192 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189

