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Norbert RoiS (Ross) NUTZ LOKEL u KAXLANE - Die Vertreibung der Ladinos aus San Andres 
Larrafnzar, Chiapas, MfXiko. von Geschichten, einem Ereignis und Geschichte. Erhnologische 

Studjen, Band 19. LIT Verlag, Munster, Alemania. (La fXpulsion de los ladinos de San Andres 
Larrafnzar, Chiapas, Mexico. De historias, un acontecimimto y Ia historia. Estudios 

ernologicos, volumen 19). 1998 

El autor escribi6 un libro fascinante que nos hace par

ricipar en el proceso de Ia genesis d.e una obra hisr6-

rica. El trabajo da a los lecrores Ia oportunidad de 

acompaiiar al hisroriador en un proceso millriple 

9 Memoria 8, p. 39. 
10 Memori• 4, p. 17. 

de tres panes: el aconrecimienro a los nivdes resrimo

niales, Ia ampliaci6n del comexro al profundizar el 
fondo hisr6rico y conceptual y, finalmenre, Ia creaci6n 

de Ia hisroria del mismo acontecimiento en el cual se 
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complemenran y se entrelazan una pluralidad de facto

res parcicipanres. 

Son, pues, perspectivas muy variadas y difercntes 

que se originan en los aero res, paciemes, observadores y 
estudiosos del proceso. Ninguno de ellos producira un 

cuadro complero del evenro. El hisroriador tiene que 

convertirse, pues, en el escucha atenro y capacirado de 

rodos porque ninguno de ellos represenra Ia vision com

plera. Por consiguienre, aunque de maneras muy dife

rentes, rodos son parrfcipes del proceso historico 

dialogal y, por esra raz6n, visiones o comenrarios unila

rerales fulsifican Ia hisroria. Exprcsado con mas cautela, 

los testigos y comenraristas de tipos diferenres presenran 

su vision personal y, por ello, parcial de Ia realidad en 

Iugar de una vision mas complera. Es esta vision que in

cluye a los participanres diversos y es Ia rarea del histo

riador saber captar Ia percepcion del aconrecer por parte 

de los parrkipes, en extremo diferenres. 

El autor documenra Ia diferencia sefialada a lo largo 

del libro. Para ilusrrarla hacemos referencia a un ejem

plo. Presenco. Ia versi6n de una mujer, ladina o "mestiza" 

(p. 148-15) que vivia en San Andres ames del desalojo 

y Ia compara con Ia version de Ocravio Paz (p. 195-

198) sobre orro proceso que por razones de Iugar y 

riempo se hace ineludiblemenre presenre al escribir 

Ia hisroria de San Andres de 1974. Nos referimos alle

vanramicmo zaparisra de 1994. Los dos tesrigos ocula

res producen versiones del aconrecer que solo rdlejan 

sus inrereses y prefcrencias paniculares de un Mexico 

que les gusta y que ven y que excluyc Ia vision y version 

de otros cuya perspectiva es diferenre y de ninguna ma

nera menos autcnrica ni menos "mexicana" como Ia de 

los dos. 

A prop6siro nos hemos adelantado para llevar alice

tor de una vez a Ia rematica cenrral dcllibro, ya indica

cia en el titulo, Ia expulsion ck los ladinos {no indios o no 

mayas) de Ia cotmmidad de San Andrls Larraln2.11r, po

blado maya-rrorzil en los Altos de Chiapas no lejos de 

San Cristobal. 

El aconrecimiento ocurrio en el afio de 1974. El au

cor lo esrudia en diferenres pcrfodos durante los afios de 

1991 a 1995. Durante el proceso de estudio y analisis 
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se produce el levantamienro zaparista de 1994 y los hi

los de los aconrecimienros enredan Ia pulcritud del tra

bajo neramenre academico del investigador. De modo 

no esperado, las personas a quienes pregunra, sus "in

formanres", comienzan a pregunrarle a el, y lo convier

ten en "informame" de cllos y elias. Le inrerrogan en 

cuanto a su papel en el acomecer de ahora que para 

muchos, si no todos, esta coneccado con Ia historia 

de 1974 y Ia historia de los indios en general. Dicho de 

orro modo, Ia historia del pasado y Ia historia actual se 

enrrelazan y exigen interpretaciones muruas. Por Ia mis

ma raz6n, el historiador ya no puede permanecer como 

investigador disranciado del suceder que analiza los 

evenros de modo imperturbable. Todo lo contrario, esra 

ubicado en medio del acomecer rurbulemo y riene que 

romar parrido. 

Esta clase de participacion no significa de ninguna 

manera que pierde sus crirerios de academico e hisroria

dor, sino que Ia preparacion universicaria le capacica 

para elaborar un cuadro hiscorico que hace jusricia a Ia 

polifonfa de codos los parcicipances segun el cual sl ro

ma partido. No se traca de una toma de posicion segun 

criterios de gusto personal y particular de modo superfi

cial, sino que Ia roma de partido riene fundamenros al 

escuchar y considerar el concierco polifonico de todos 

involucrados. 

Norbert Ross es muy cuidadoso para mostrar, paso 

por paso, el camino que conduce a Ia elaboraci6n de Ia 

obra historica que tiene que hacer jusricia a Ia polifonla 

de los parricipanres asf como ocurre en cualquier acon

cecer hiscorico. 

En Ia primera parte del libro, a partir de un amilisis 

derallado y "preverbal", estudia un resdmonio-relato de 

un andresero. Muestra y analiza las pausas, Ia estructura 

de las pausas, Ia enronacion. Ia acenruacion de las voca

les, ere., ere. Los resultados del analisis formal se ven 

confirmados por d analisis del comenido del mismo re

laro (p. 23-42). 

En Ia segunda parte se explican los rerminos genera

les de ernicidad, clase y comunidad que, a su VC1., ayu

dan a comprender cl comexto diacronico y sincr6nico 

del conflicro. 
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En Ia rcrcera parte, finalmenre, el aumr habla de 

los "mundos socialcs" ranro de los indios como de los 

ladinos. A nuestro juicio sc rrata de lo que llamamos 

"cosmovisiones" porque sc desborda el contexco 

neramenre social. Para los indios el problema de Ia tie

rra es fundamenral puesro que representa algo sagrado 

que es d Iugar al cual pertenecen, que les da vida, los 

manriene en conracco con los anrepasados, ere. Todo 

esto se concenrra en el rermino de yajval fum, el due

no de Ia tierra, donde tiene su tcrruno al cual perrenc

ce porque, en ultima insrancia, Ia ricrca es su madre 

que jamas se vende. Para los ladinos, en cambio, Ia tie

rra es una mercanda, s6lo un medio de producci6n; y, 

por ende, los ladinos son propierarios de terrenos o 

ranchos yajval osiL, yajval ra11cho (p. 136 y ss.). 

Asl es que Ia invesrigaci6n nos hace ver dos cosmo

visiones en conflicro que, en efecro, no so.n compati

bles y conduccn a los andreseros a desalojar a los ladi

nos porque en el curso de Ia historia esros ulrimos se 

habfan apropiado de Ia rierra, espacio viral y sagrado 

de los andreseros. 

El problema adicional es que los ladinos nunca en

ricnden Ia cosmovisi6n de los indios mayas porque 

siempre los ven desde Ia cosmovisi6n ladina. Oenrro 

de esra perspecriva, los indios son incapaces de aprove

char Ia tierra en serio como medio de producci6n. 

El drculo hermeneurico comienza a cerrarse. Los 

acontecimiemos de 1974 y I 994 se cocan en el acon

recer, en Ia invesrigaci6n del academico y, a Ia vez, en 

Ia vida del auror. (NO son nuevamenre los problemas 

de la tierra que inquieran e impulsan a los indios? (NO 

son los "mundos sociales" con los problemas no re

suelros los que explican los aconrecimienros y rambien 

Ia no comprensi6n por parre de los ladinos que no sa

ben escuchar a los indios y Ia cosmovisi6n que repre-

sen ran y viven? Y final mente, (Cual es el papel del his

coriador-invesrigador en d aconrecer que esd suce

diendo? 

(NOes que los eventos de 1994 ampHan, modifican 

y profundizan los de 1974? (Nose da el caso de que las 

evaluaciones de los no indios s6lo r¢flejen su propio 

pensamienro que desconoce Ia hisroria, Ia realidad y Ia 

cosmovisi6n de los indios? Por ello, rermina el aucor su 

libro apunrando: "Ia creaci6n de cosmovisiones se clad

fica en cada contexro. En el caso de Ocravio Paz se hace 

evidence, si se consideran sus concacros con el gobierno 

actual de Mexico. Sus palabras pierden el caclcter de un 

testimonio hisr6rico de imporrancia para convercirse en 

una opini6n con poco fundamenro" (p. 198). 

La posici6n critica, fundamenrada y razonada del 

auror puede convertir su obra en un rexro conrroverti

do, porque represenra una explicaci6n de los cvenros 

que esdn sacudiendo el pafs y polarizando Ia pobla

ci6n cada vez mas de modo muy profundo. Norbert 

Ross no va de acuerdo con Ia versi6n oficial de los 

aconrecimienros, sino que seiiala un camino de supe

raci6n que a muchos no les va a gustar. En efecro, exi

ge que aprendamos del rrabajo cuidadoso del historia

dor lo que implica, a Ia vez, comcnzar a reconocer las 

voces y Ia cosmovisi6n de los indios, nuuidos de su 

hisroria y cultura, y no de aquellos que, por coove

niencia, s6lo repiren lo que les dicen. 

Para rerminar, el libro merece una recomendaci6n 

adicional por Ia bibliograffa muy, muy amplia en ale

man, espafiol e ingles y, ademas, un rlrulo en frances. 

El rrabajo, a Ia vez, se enriquece por Ia investigacion 

hisr6rica realizado en varios archivos de San Crisr6bal, 

Tuxda Gutierrez y Mexico, D. F. 

CARLOS LENK.ERSOORf 




