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-H icieron que quem áram os nuest ros güipiles [ t raje fem enino]  y el kapixay 

[ t raje m asculino] ;  ahí está el fuego… Algunos lo enterraron.

-Si querem os quem ar copal ha de ser de noche, que nadie lo vea.

-Estam os com o enterraditos, si querem os hablar la idiom a [ el chuj ]  debe ser den-

t ro de nuest ras casas. Nadie lo debe saber. En ese t iem po si se enteran nos m alt ratan;  

hasta ahora, nos burlan.

-Nos dicen que acá es México, que los indos son de Guatem ala, pero nosot ros 

sabem os que no es así, que es nuest ra herencia y es nuest ro derecho, ‘onde sea que 

estem os.

Test im onios de pobladores chujes en México

Deberíam os respetar a la santa t ierra, darle la gracia donde estam os posaditos;  porque 

la t ierra donde estam os decim os que som os dueños, pero no, estam os posaditos, así 

que deberíam os agradecer. Aunque tengás pot rero, tenés anim ales, pero si no tenés 

esto presente, entonces eso no vale nada. Cuando va a llegar tu m om ento, cuando te 

vas a m orir , caso vas a llevar unos dos, t res de esos anim ales cont igo;  la m ism a t ierra 

es la que te va a recoger. Aunque tengás una tu hectárea de t ierra, pero es sólo por 

una tem porada. Digam os que a tu edad de unos 80 años, eso es lo que podés disfrutar 

de la t ierra y el resto del t iem po quedará con ot ras gentes;  aunque de 200, 300 años, 

a esta t ierra nunca le va a pasar nada. Aunque seás m uy inteligente, vivo, estudioso 

¡pero estás “ rentando”  en esta t ierra!  Aquí esta regla:  ¡Es para todos, nadie es dueño!

Kum  Tum ax

Historia

Collage de fondo:  Kum  Tum ax ;  docum entos de naturalización y de posesión legal de terrenos, 
expedidos en 1886 por el presidente Porfi r io Díaz a los 10 fundadores de Tziscao, Chiapas, que 
eran fam ilias chujes provenientes de Guatem ala.
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contra el olvido
y memoria
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E l pueblo chuj  ha experim entado una 

negación histór ica en terr itor io m exi-

cano, en el que han estado desde 

la defi nición de la actual frontera ent re 

México y Guatem ala, y han increm entado 

su núm ero a raíz de la vivencia de refugio 

en los años ochenta del siglo XX, siem pre 

con el m ote de ser de or igen guatem al-

teco.  

El conocim iento cultural chuj , que es 

el referente por el cual este pueblo vive 

com unitar iam ente de un m odo part icular 

y característ ico en su terr itor io, entorno y 

am biente, es asom broso, r ico en m em o-

rias y cargado de esperanza. Su histor ia 

debe contarse com o acto de dignidad y 

de resistencia ante los em bates de una 

m exicanización som etedora.

Para los pueblos indígenas de Méxi-

co, la proclam ada cultura nacional su-

pone una real enajenación, por m overse 

en la lógica del sistem a com o totalidad 

vigente,  donde lo ot ro ( la histor ia y el co-

nocim iento cultural de los diversos pue-

blos)  se ubica en función y benefi cio de 

lo uno ( la histor ia pat r ia y el “m est i-

zaje” ) . Esto nos plantea situaciones 

de cr isis lam entables. Por un lado, 

que el “pueblo m exicano”  al defi -

nirse com o m est izo se encuent re 

en el lim bo de los sin-cultura, so-

bre todo si se m ira en el espejo 

de aquellos ot ros m exicanos con 

ot ras culturas diferentes de “ la 

nacional”. Por ot ro lado, que al 

inter ior de estas ot ras culturas, 

las expectat ivas, los deseos, 

los intereses, se confi guren y 

m oldeen em anados y cons-

t ituidos por, desde y en 

el sistem a vigente, determ inados por “ la 

totalidad”, com o discurso y com o deter-

m inaciones const itucionales (const ruccio-

nes y m itos que no son parte del ser, sino 

relaciones sociales) .

El libro Histor ia chuj  a cont rapelo. 

Huellas de un pueblo con m em oria,  es 

la m irada a una histor ia cuya part icula-

r idad cont iene rasgos com unes a ot ras 

histor ias;  es una refl exión que surge de 

m últ iples diálogos con personas del pue-

blo chuj  en México, que nos ofrece una 

aproxim ación al m odo com o este pueblo 

vive su vida en com unidad, con su histo-

r ia, su t iem po, su espacio. 

La histor ia a cont rapelo es m ucho 

m ás que un relato, se t rata de una form a 

de ver y de asum ir la histor ia, es básica-

m ente un com prom iso con las m em orias 

del pueblo, es decir, una apuesta de la 

m em oria de la histor ia por hacer una lec-

tura desde el “ reverso”, en cont raposición 

de la m em oria única e im puesta, de la 

interpretación hegem ónica. Ha de ser re-

curso para una concient ización, para una 

interpretación liberadora.

Textos y fotografías tomados del libro Historia chuj a contra-
pelo. Huellas de un pueblo con memoria, de  Fernando Limón 
Aguirre. ECOSUR, COCYTECH, 2009.

FE
R

N
A

N
D

O
 L

IM
Ó

N

Juan Santizo y Makal Komes Feliza Torres



29

GLOSARIO

En el libro Histor ia chuj  a cont rapelo...  se incluye un glosario que perm ite al lector adent rarse al 

conocim iento cultural del pueblo chuj . Reproducim os algunas partes a cont inuación:

Ajchum .  1)  Guía espir itual m aya. 2)  Autoridades t radicionales conocedoras de las cuentas del 

t iem po. 3)  Adivinadores.

I k ’a .  1)  Baño chuj . 2)  Tem ascal. 3)  Baño de vapor.

Jak’ ojk ’ab’.  1)  I nclinarse para que la persona m ayor im ponga la m ano y le bendiga. 2)  Gesto de 

reverencia y respeto de los m enores hacia los m ayores para que éstos les bendigan. 3)  Form a de 

saludar de los niños a los ancianos.

Junk’olal.  1)  Condición colect iva de bienestar, de arm onía y just icia. 2)  Existencia colect iva sin 

dist inción de ninguna especie, cada cual con su t rabajo y con su don, puestos al servicio recípro-

cam ente. 3)  Bien, sanos, contentos y sin problem as. 4)  Un solo corazón en la pluralidad cuando 

todos nosot ros estam os unidos.

K’ansik ’al.  Variedad de avispas que hacen colm enas en los árboles, que cuando pican causan un 

dolor característ icam ente fuerte, com o si quem aran.

K’in. 1)  Fiesta. 2)  Mom ento de cosechar. 3)  Madurez de una fruta.

Ora .  1)  Cargadores, responsables o encargados de los días del calendario m aya-chuj . Cada uno 

t iene at r ibutos especiales. Son veinte y son divinidades. Cuat ro de ellos son “alcaldes”  o “autor ida-

des”, y a algunos de ellos corresponde el encargo del año en curso. 2)  Días del calendario m aya-

chuj  o cuenta de los días.

Pop Hu’um .  Popol Vuh, ant iguas histor ias del Quiché, texto de carácter sagrado ent re los m ayas.

Pox .  1)  Es el regionalism o para el aguardiente. 2)  En San Mateo se usa la palabra kuxa.

San Mateo I xtatán .  1)  Municipio de Huehuetenango, Guatem ala. 2)  Pueblo o cabecera del m uni-

cipio que lleva el m ism o nom bre. 3)  Cent ro rector cultural del pueblo chuj .

Schonhab’onhanim a .  Persona que sirve a la gente.

Schekab’ onh anim a .  Cuando una persona tom a un cargo o representa a su com unidad.

W inh .  1)  Persona. 2)  Hom bre. 3)  Todos los que poseen subjet ividad.

W inh just icia .  1)  Son las enferm edades asociadas a las grandes epidem ias que t rajeron los es-

pañoles en la conquista:  el saram pión, la viruela, tos fer ina (gran suspiro)  y la varicela. 2)  Son 

enferm edades que al “ent rar”  en nuest ras casas dem andan respeto y la rendición de kwentas 

( confesión) .

W inh yik ’ yib’anhk’inal.  1)  El m ero dueño de la vida, dueño de las vidas del m undo, que todo lo 

ve, es dueño de todo y ve todo de la vida en el m undo. 2)  Dios del cielo y de la t ierra.


