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La comunidad étnica Chuj 

En este largo recorrido que hemos 
realizado, con la lectura del volumen 
1 "El Pueblo Maya de Guatemala: 
Veinticinco Siglos de Historia", hemos 
pasado por varios pueblos poseedores 
de grandes culturas distintas a la 
nuestra. Pero principalmente nos 
hemos concentrado en el estudio de 
los mayas durante las distintas épocas 
de su existencia presentando sus 
características, su cronología, sus 
fuentes escritas y sus idiomas como 
un importante elemento que muestra 
la unidad cultural. 

Ahora, estudiaremos algunos 
hechos históricos que son propios de 
nuestra comunidad étnica Chuj. Esto 
no quiere decir que debamos olvidar 
que poseemos un pasado que es 
común a todos los mayas y un futuro 
que nos desafía como conjunto. 

Nosotros somos los abuelos. 
Pertenecemos a la comunidad étnica 
Chuj. 

La historia de nuestra comunidad 
se remonta a veinticinco siglos, 
durante los cuales una base común 
maya ha sido enriquecida con los 
aportes de otros pueblos y civiliza
ciones, a los cuales también nosotros 
hemos contribuido. 

Somos parte de un conjunto de 
comunidades étnicas de ascendencia 
maya, con las cuales hemos 
compartido a lo largo de nuestra 
historia, un mismo territorio; lenguas 
hermanas que derivan de un tronco 
común; y hechos, acontecimientos~ 
vivencias y experiencias. 
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Hemos construido juntos una 
forma de vivir; una manera de 
relacionarnos con la naturaleza, con 
Dios -Creador y Formador-, con 
nosotros mismos y con los hombres y 
mujeres de otras culturas. 

Tenemos una cosmovisión propia 
y cultivamos las artes, la ciencia y la 
tecnología desde nuestra particular 
herencia cultural en diálogo con los 
aportes universales. 

Existen elementos materiales que 
nos identifican como, por ejemplo, el 
maíz, cuya domesticación se remonta 
a los inicios de nuestra civilización, 
hace veinticinco siglos. ¡Somos los 
hombres de maíz! 

También existen elementos 
espirituales que hacen que se nos 
reconozca como mayas, por ejemplo, 
el equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza, que practicamos en todos 
los actos de nuestra vida individual y 
comunitaria. 

Nosotros, los abuelos, hemos 
caminado ya por estas tierras más de 
medio siglo. En nuestras comunidades 
étnicas mayas, los abuelos 
representamos la sabiduría y la 
experiencia, somos los guías de las 
familias y del pueblo. 

A lo largo de nuestra historia, los 
abuelos de cada generación hemos 
sido los encargados de mantener la 
tradición y transmitirla. Hemos 
contribuido a la sobrevivencia de 
nuestra cultura, a través de la palabra 
oral, por medio de las historias que 
contamos a nuestros hijos y nietos. 
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Hoy usamos otro medio, también 
cultivado por nuestros antepasados: la 
escritura. Y hemos preparado este libro 
poro llevarles de lo mono o conocer 
nuestro pasado, poro entender mejor 
nuestro presente. 

Este recorrido nos reforzará poro 
continuar aquellos acciones positivos 
y poro evitar repetir los que nos han 
traído dolor. 

Nuestro mayor legado es que 
continuamos aquí, presentes. 

~ 
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• ¿ Y dónde estamos hoy? 

La región Chuj ocupa parte del 
territorio del departamento de 
Huehuetenango en la región 
noroccidental de Guatemala. Colinda 
al norte con la República de México; 
al sur, con los municipios de Santa 
Eulalia, San Rafael La Independencia 
y San Miguel Acatán; al este, con el 
municipio de Barillas; al oeste, con 
Nentón del departamento de 
Huehuetenango. 

La región se ubica en la Sierra de 
los Cuchumatanes, en un área 
montañosa muy escarpada. El clima 
es frío y posee bosques húmedos, y 
suelos poco fértiles. 

Integran la región los siguientes 
municipios: San Mateo lxtatán, San 
Sebastián Coatán y algunas aldeas de 
Nentón. 

Su extensión territorial es de 728 
Km2. La población total de la región 
es de 85000 habitantes. El idioma Chuj 
es hablado por 29000 personas. 

La región se encuentra rodeada 
por pueblos que hablan distintos 
idiomas, pero relacionados entre sí: al 
sur las regiones de habla Akateka y 
Q 'anjob 'al; al este, Q 'anjob 'al y al 
oeste, Popti'. 

• 

<, 



n 
~ 

L~e 



8 

10 

• • Algunos hechos relevantes de nuestra historia 

Los pueblos que hablan Chuj 
comparten su historia con el resto de 
poblaciones que habitan el área 
conocida como la Sierra de los 
Cuchumatanes. 

En esta área se encuentran 
ubicados varios sitios arqueológicos, los 
cuales constituyen el testimonio de los 
orígenes de los pueblos que aún 
habitan en el área. 

Aunque estos pueblos actual
mente hablan distintos idiomas, tienen 
un origen común. 

Se sabe que en la antigüedad fueron 
muy importantes, pues comerciaban con 
los pueblos mexicanos llevando y 
trayendo mercancías que producían las 
comunidades de los alrededores. 

El área de los Cuchumatanes ha 
estado poblada desde hace 
aproximadamente dos mil años y en 
toda la región existen alrededor de 
ciento cuarenta sitios arqueológicos. 
Muchos de ellos funcionaban como 
centros administrativos. 

Estos sitios arqueológicos se sitúan ... 
desde Chinculteco en el lago 
Tepancuapan, en Chiapas; hasta 
Curvao en San Mateo lxtatán. 

Algunos de estos sitios, erigidos 
en distintas épocas, son los siguientes: 

7) Cambote y Cucal, en Malaca
tancito, del período Preclásico 
(1500 a. C. - 200 d. C.). 

,. 



2) Chacula, Uaxac, Canal y Quen 
Santo, en Nentón; El Cedro, Tenam 
y Zaculeu, en Huehuetenango; 
Curvao, en San Mateo; todos del 
período Clásico (200 - 900 d. C.). 

3) Huitchuin, Chalchitan y Xolchun, en 
Aguacatán; El Caballero y Tenam, 
en Huehuetenango; que datan del 
período Clásico Tardío (500 al 900 
d. C.). 

4) Chichoche, en Aguacatán; ChicoL 
en Santa Bárbara, Cuja y Cerro 
Pueblo Viejo, en Huehuetenango; 
del período Postclásico. 

5) Chanquejilbe, en San Sebostián 
Coatán; Chicho!, en Santa Bárbara; 
Petatan, en Concepción; Buena 
Visto en Son Antonio Huisto; de 
estos sitios no se conoce la fecha 
de origen. 

6) El Caballero, en Huehuetenongo; 
Malacatancito, en Santa Ana 
Molacatán; del período Postclásico 
Tardío o Protohistórico (1200 - 1470 
d. C.). 

Las poblaciones de la región se 
encontraban asentados en ciudades 
amuralladas o tinamit, los cuales eran 
centros pequeños, semi urbanos y 
estaban rodeados por omoq' o 
distritos exteriores. 
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Estas ciudades funcionaban como 
centros administrativos, religiosos y 
militares, y estaban situados en valles 
rodeados de montañas o barrancos. 

La sociedad estaba dividida en 
señores (gobernantes y sacerdotes) y 
vasallos; éstos eran quienes trabajaban 
para los señores y vivían en el amaq '.s 

También, existía un estrato social 
formado por comerciantes, artesanos 
y guerreros. 

Las viviendas de los señores 
estaban ubicadas dentro del tinamit. 

Según investigaciones desarro
lladas por lingüistas, fue en la Sierra 
de los Cuchumatanes, donde se 
originó el idioma protomaya, en la 
región donde actualmente se 
encuentra el municipio de San Pedro 
Solomo. 

En 1525, Gonzalo de Alvarado, 
hermano de Pedro de Alvarado, 
Adelantado* de los españoles, invadió 
el territorio de lo que hoy es 
Huehuetenango, en busca de la 
conquista de la comunidad Mam. Iba 
guiado por Sequechul, rey K'iche ', 

* Adelantado : rango otorgado a quien descubría, conquistaba y 
gobernaba un territorio. 

• 



quien quería vengarse de los Mom, 
porque Koyb'íl B'o/om, su cacique, 
había propuesto lo fallido quemo de 
los españoles en Utotlán. Éstos, en 
represalia, habían dado muerte o su 
podre. Por este consejo de Koyb'íl 
B'o/om, Sequechul decidió ayudar o 
los españoles. 

Los invasores penetraron por 
Mozotenongo, combatieron con los de 
Molocotán (hoy Malocatancito). 

Después, continuaron hacia 
Huehuetenango, en donde los 
guerreros Mom bojo las órdenes de 
Koyb 'i/ B 'olom; combatieron 
fuertemente con los españoles. 
Alvarodo envió un mensaje 
proponiendo la rendición de los Mom, 
pero Koyb'i/ B'o/om no respondió. Los 
Mom enfrentaron o los españoles, 
quienes lograron sitiar la fortaleza de 
Zoculeu. Poco después, un ejército 
Mom proveniente de Todos Santos, 
Santiago Chimaltenango y San Juan 
Atitán los hizo retroceder del campo 
de batalla. 

Los Mom resistieron el sitio durante 
un mes y medio, y finalmente se 
rindieron por falta de alimentos. 

Desde Zaculeu, los españoles 
emprendieron la invasión a los 
poblados del norte de Huehue
tenongo. 
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En 1530, llegaron los españoles a 
las tierras de los /xi!, atacaron Nebaj 
e incendiaron las casas. Luego, fueron 
penetrando en todos los poblados y 
llegaron a la comunidad Chu}. 

Sin embargo, no fue fácil para 
los españoles mantener el control de 
la región. Hubo constantes 
levantamientos y las guerras se 
prolongaron hasta 1653, cuando 
debido al fuerte control que los 
españoles ejercían sobre la población, 
los Q'anjob'a/ llevaron a cabo una 
gran rebelión, como protesta por los 
malos tratos y los excesivos tributos 
que se les cobraban. Otros pueblos 
como los lacandones resistieron hasta 
el siglo XVII. 

Los españoles introdujeron formas 
nuevas de administración de las 
poblaciones. En 1549, el español 
Pedro Ramírez Quiñónez ordenó que 

las personas que vivían dispersas se 
concentraran en pueblos, para facilitar 
el control político y administrativo. 
Entonces los habitantes de la región 
de los Cuchumatanes fueron 
"reducidos" en pueblos de indios. En 
seguida se implantó la alcaldía para 
el control administrativo de estos 
pueblos. 



Lo población indígena disminuyó 
considerablemente debido o los 
trabajos forzados y o los enfermedades 
traídos por los españoles. 

Los tierras indígenas fueron 
divididos y repartidos o los españoles. 
A estos tierras que se repartieron se 
les llamó "encomiendas" y o los 
españoles que los recibieron se les 
llamó "encomenderos" . Codo uno 
de éstos debía cristianizar o lo 
población. 

Los primeros encomenderos de lo 
región fueron Gonzalo de Ovolle, 
quien se hizo cargo de los pueblos de 
Santo Eulalia, Son Moteo lxtotón y 
Jocoltenongo; y Francisco de lo 
Cueva, quien se hizo cargo del pueblo 
de Solomo. 
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Si un pueblo pertenecía a un 
encomendero, el tributo o impuesto le 
correspondía a él. El tributo lo 
recaudaban dos veces al año: el 24 
de junio (el día de San Juan) y el 25 
de diciembre (en Navidad). 

El sistema de encomiendas dio 
como resultado la pérdida de 
autoridad de los principales y destruyó 
la forma de organización social 
indígena. 

Inicialmente, los pueblos de los 
Cuchumatanes fueron encargados a 
m1s1oneros dominicos, para la 
evangelización de sus habitantes. 
Posteriormente, en la segunda mitad 
del siglo XVI, se hicieron cargo de la 
evangelización los mercedarios. 

La evangelización consistió en 
introducir la religión católica para 
reemplazar las creencias religiosas de 
los Chuj. Se prohibió el uso de los 
calendarios mayas que eran el núcleo 
de la religión y de los rituales 
indígenas. 

A pesar de esta prohibición, 
sobrevivió el calendario denominado 
Tzolkin, de 18 meses y 260 días, que 
hoy rige fundamentalmente la 
actividad agrícola, pero que en el 
pasado marcaba el nombre de las 
personas y predecía su destino. 

El otro calendario, denominado 
Cholq 'ij, fue sustituido por el gregoriano 
con una serie de festividades cristianas 
asociadas. 



La orden de los dominicos se 
oponía a la esclavitud y a la 
conversión forzosa. 

Los dominicos construyeron iglesias 
en varios de los poblados y 
organizaron las parroquias. 

La parroquia de Solomo compren
día Solomo, San Juan lxcoy, Santa 
Eulalia, San Mateo lxtatón, San Sebas
tión Coatón y San Miguel Acatón. 

Los misioneros introdujeron en las 
costumbres de la comunidad, las 
cofradías o hermandades religiosas 
encargadas del culto a los santos 
patronos. 

Desde que la región fue invadida 
por los españoles, se realizaron 
divisiones político-administrativas del 
territorio sin respetar la organización 
social de los pueblos. Estas divisiones 
fueron modificándose a lo largo de la 
historia del país. Durante los dos 
primeros siglos de colonización, el 
territorio de los Cuchumatanes formó 
parte de las divisiones administrativas 
llamadas Corregimiento de Toto
nicapón y permaneció de esta 
manera hasta 1785. 

Con la implantación del régimen 
de intendencias, el Corregimiento de 
T otonicapón se transformó en Alcaldía, 
con los partidos de Totonicapón y de 
Huehuetenango. El territorio de 
los Cuchumatanes quedó dentro de 
la jurisdicción del partido de 
Huehuetenango. 

~ 
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La cantidad exacta de la 
población Chuj no ha sido plenamente 
establecida. Sin embargo, por los 
informes de los españoles se sabe que 
el número de vecinos de estos pueblos 
era aproximadamente de l 000 
habitantes, en 1570. 

Desde el siglo XVII hasta mediados 
del XIX, hubo grandes epidemias cada 
diez o veinte años, debido a las 
enfermedades traídas por los europeos 
a América. Esto también contribuyó a 
mantener una población bastante 
reducida en la región. 

En el siglo XVIII, disminuyó el 
control administrativo de los españoles 
sobre la población. Al proclamarse la 
primera Constitución del Estado de 
Guatemala en 1825, el territorio del 
país quedó dividido en siete 
departamentos. Entonces, la Sierra de 
los Cuchumatanes quedó integrada 
al departamento de Totonicapán. 

En el siglo XIX aumentó el 
aislamiento y los pueblos indígenas de 
la región lograron cierta autonomía. El 
gobierno local estuvo totalmente en 
manos de autoridades locales durante 
este siglo hasta inicios del XX. 

En 1821, año de la independencia 
de España, la comunidad Chuj, como 
las otras comunidades mayas de la 
región, se encontraba aislada de los 
poblados del área y del resto del 
territorio de Guatemala. Debido a 
este aislamiento, la mayoría de la 
población sólo hablaba su propio 
idioma. 

En 1838, se declara la autonomía 
del sexto Estado o Estado de los Altos; 
entonces Totonicapán y Quetzal
tenango quedaron integrados al 
nuevo Estado, hasta 1839. 



Al recuperar Guatemala este territorio, en 
1840, se conformó uno nueva división 
administrativa en la que el área de los 
Cuchumatanes quedó igual que antes de 1838. 
En 1866, fueron creados varios departamentos 
nuevos, entre éstos Huehuetenango y Son 
Marcos, por lo que el territorio Chuj quedó 
definitivamente dentro de lo jurisdicción de 
Huehuetenango. 

A partir de lo introducción del cultivo del 
café en el país y en las comunidades indígenas, 
específicamente, el gobierno estableció nuevos 
políticos económicos e implantó otras formas 
de trabajo forzoso que, junto con el peonaje 
por deudo, cambiaron los condiciones de vida 
de los Chuj. 

Desde 1890, llegaron habilitadores o los 
pueblos, éstos eran personas que reclutaban 
indígenas poro que fueron o trabajar a los 
fincas; les daban dinero adelantado que luego 
debían pagar, con su trabajo. 

. ~ / 
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Los Chuj continuaron realizando 
trabajos forzados durante los gobiernos 
de Estrada Cabrera y Jorge Ubico, 
cuando se implantó la ley de vialidad, 
la cual los obligaba a trabajar 
gratuitamente para realizar obras 
públicas, y la ley de vagancia, la 
cual obligaba a trabajar en fincas o 
en obras públicas a quien no podía 
demostrar que tenía una ocupación. 

Para esto, el gobierno extendía 
una tarjeta a cada indígena varón, la 
cual debía presentar ante las 
autoridades. 

Durante el gobierno de Ubico, 
también se implantó una nueva forma 
de autoridad local, los intendentes, 
quienes eran ladinos provenientes de 
otras comunidades y nombrados 
directamente por el Presidente. 

El movimiento revolucionario de 
octubre de 1944, para derrocar la 
dictadura de Jorge Ubico, no trajo 
cambios favorables para los Chuj. Las 
condiciones laborales continuaron 
igual, los indígenas siguieron 
trabajando en las plantaciones de 
café de la región y en la costa del 
Pacífico. El único cambio fue el 
restablecimiento del poder local a 
personas originarias de la región; sin 
embargo muchas de las nuevas 
autoridades fueron ladinos. 
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El movimiento contrarrevolucionario 
de 1954 tuvo poca trascendencia en 
estas comunidades indígenas. 

El conflicto armado que se inició 
en la década de los años sesenta 
entre las fuerzas armadas del gobierno 
de Guatemala y la guerrilla, trajo gran 
desolación para la población del 
departamento de Huehuetenango. 

Muchas poblaciones fueron 
arrasadas por la guerra y sus 
habitantes tuvieron que refugiarse en 
las montañas, huir hacia territorio 
mexicano o desplazarse hacia la costa 
y a la ciudad de Guatemala. 

Las aldeas y los cultivos fueron 
abandonados y quemados por las 
fuerzas rebeldes y el ejército; pocas 
aldeas se mantuvieron en resistencia. 

En 1983, el gobierno empezó a 
formar los asentamientos, aldeas 
modelo y polos de desarrollo, de 
acuerdo con nuevas políticas de 
reubicación de la población. Esto 
produjo un cambio más, pues mucha 
de la población que se había 
dispersado, perdió sus tierras en sus 
lugares de origen y fueron reasentados 
en nuevos poblados. Recientemente, 
se inició el retorno de gran parte de 
la población que se había refugiado 
en territorio mexicano. 

21 
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• • • Memorias de nuestra comunidad 

¡Qué largo ha sido este viaje! 
¡Cuántas enseñanzas nos ha dejado! 

Contemplemos la maravillosa 
comunidad étnica Chuj que forma 
parte de Guatemala, nuestro país. 
Acerquémonos a sus pobladores para 
conversar con ellos, para que nos 
cuenten lo que saben de sus orígenes, 
de sus antepasados, de sus 
costumbres, de sus creencias, de su 
organización social, de sus creaciones 
artísticas, de la naturaleza que los 
rodea. 

Busquemos a otros abuelos, 
ancianos, y juntos sentémonos a 
platicar. 

Los abuelos cuentan muchas 
historias sobre el origen de las viejas 
comunidades Chuj y de sus propios 
pueblos. Oigamos algunos de esos 
relatos. 

···:-.....,.....t:.; .. ·· _:-:\tftIC. 
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Orígenes 

De acuerdo con la historia 
contada por los ancianos, los primeros 
pobladores de la comunidad Chuj 
fueron personas que integraban cuatro 
grupos distintos: los Tzapa/uta, que 
actualmente habitan en la República 
de México; los de lxtatán (tierra de 
sal o cerca de las salinas), que eran 
parte de los Tzapaluta. El tercer grupo 
habita actualmente Coatán (tierra de 
culebras); y el cuarto son los actuales 
habitantes de Santa Eulalia. 

Los Tzapaluta tuvieron su pueblo 
en K' atepan, al norte de San Mateo; 
los de San Sebastián Coatán lo 
tuvieron al oriente, aproximadamente 
a dos kilómetros de San Mateo; los de 
Santa Eulalia lo tuvieron en el cantón 
Yunechonhab '; y los de San Mateo, 
en el lugar donde se encuentran las 
ruinas de Wajxaklajunh. 

Actualmente, los de San Mateo y 
San Sebastián son los únicos grupos 
hablantes de Chuj que aún habitan en 
esta comunidad. No se conoce la 
historia de porqué se retiraron de aquí 
los de Santa Eulalia. Los Tzapaluta 
quisieron apoderarse de las minas de 
sal de San Mateo, pero los mateanos, 
a pesar de ser un grupo menor, 
lucharon y lograron que los Tzapaluta 
se retiraran a territorio mexicano. 

Q 
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Acerca de esta pelea para 
apoderarse de las minas de sal un 
anciano cuenta la historia: 

Los primeros pobladores de San 
Mateo pelearon con la gente de 
Tzapaluta, pues como sabemos que la 
sal es muy útil, la gente de Tzapaluta 
buscó la manera de quitar el 
nacimiento a nuestros padres. Lo 
lograron un tiempo, pero los de San 
Mateo tenían nahuales y por medio 
de esa gran capacidad lograron 
recuperar el nacimiento de sal. 
Algunos se convirtieron en leones para 
comerse, uno por uno, a los Tzapaluta. 

Los Tzapaluta se dieron cuenta de 
que ya no estaban cabales, supieron 
que era porque estaban ocupando la 
tierra y tomando la sal de San Mateo. 
Se organizaron para ver si los estaban 
matando: cada uno de ellos durante 
toda una noche se quedó con una 

piedra en cada mano y al amanecer 
muchas piedras quedaban tiradas, 
además amanecieron muchas huellas 
de león cerca de las piedras. 

Entonces uno de ellos dijo: "Mejor 
nos regresamos de donde vinimos, 
porque si no, moriremos todos. 
Debemos dejar amarrado a uno de 
nosotros en el camino, los leones se lo 
comeran y no perseguiran a los 
demás". 
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Cuando los leones lo encontraron 
amorrado le preguntaron: "¿Qué estos 
haciendo aquí?, ¿quién eres?". Él les 
contestó: "Estoy aquí para que los 
leones me coman a mí y no persigan 
a mis compañeros porque se acaban 
de ir". Los leones le respondieron: 
"Mejor te vas y decís a tus compañeros 
que jamás vuelvan a este lugar, si no 
vamos a terminarlos a todos". Lo 
desataron y se fue a alcanzar a sus 
compañeros en la Aldea Bufe). 

Actualmente, los de Tzopoluto sólo 
llegan a hacer sus ceremonias, al final 
del año maya. Llegan a rendir 
homenaje a San Mateo con un 
conjunto musical y cohetes. 

Otro anciano cuenta la historia de 
cómo se buscó el nombre del pueblo 
de San Mateo: 

Según los principales pixcol, los 
primeros habitantes no le habían 
puesto ningún nombre a este pueblo, 
porque antiguamente era como una 
pequeña aldea, vivían los tres grupos 
juntos: los Tzopoluto, los de San 
Sebastión y los de San Mateo. 
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Después de varios siglos, San 
Mateo se presentó a uno de los 
ancianos contándole que él venía 
huyendo de Quetzaltenango. 
Entonces, los sabios y los ancianos se 
reunieron para discutir el asunto. Le 
hicieron muchas preguntas: "¿Señor, 
de dónde eres y de donde vienes?". 
El Santo contestó: "Yo vengo de 
Quetzaltenango". Ellos agregaron: 
"¿Cuáles son tus problemas?". Y él 
respondió: "Mi problema es que allá 
nadie me obedece, les he dado 
órdenes pero ya no cumplen, ya no 
soy capaz de perdonarlos, varias veces 
los he perdonado, pero se me terminó 
la paciencia, mejor me retiro de allP'. 
Luego añadió: "Aquí sí tengo el gusto 
de vivir entre ustedes y estoy para 
ayudar a cada uno". Entonces el 
grupo de los sabios aceptaron que 
San Mateo viviera aquí. 

La familia 

La familia entre los Chuj es muy 
unida y generalmente está formada 
por los abuelos, los padres, los hijos 
solteros, una o dos parejas de hijos 
recién casados y uno o más nietos; el 
jefe de la familia es el varón de mayor 
edad. Cuando un hijo se casa, el 
padre le ayuda para que construya 
su propia vivienda y le da un pedazo 
de terreno. 
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Las casas ya no son ton grandes 
como antes, pero toda la familia vive 
cerca y se ayudan unos o otros. 
Cuando muere el abuelo más 
anciano, un hijo mayor toma su lugar 
dentro del grupo con el objeto de 
mantener a lo familia unido. Sin 
embargo, algunos de los hijos prefieren 
separarse y formar una nueva unidad 
familiar con sus propios hijos y nietos. 

Matrimonio 

El matrimonio se considera 
sagrado, lo mayoría de familias aún 
practican las antiguos formas de las 
ceremonias del matrimonio. Los 
esposos se deben respetar y cumplir 
con su compromiso toda la vida . Lo 
pareja es respetada pues en el 
momento del matrimonio se 
compromete con sus podres, abuelos, 
hermanos, padrinos y con los ancianos. 

Igual que en lo antigüedad, 
muchas familias viven en casas 
dispersos. Sin embargo, se reúnen paro 
resolver sus problemas, paro ayudarse 
en el trabajo, poro celebrar fiestas y 
otros actividades. 

El respeto y lo obediencia a los 
mayores es uno de los principales 
valores de la familia. 
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Economía 

La actividad de mayor 
importancia en la comunidad es la 
agricultura. En ambos municipios se 
produce maíz, frijol, café, hortalizas y 
frutas. En San Mateo lxtatán se 
explota una mina de sal. En San 
Sebastián Coatán, se producen textiles 
tradicionales exclusivamente para el 
consumo familiar. En San Mateo se 
producen capixay de lana. 

Tanto el municipio de San Mateo 
lxtatán como el de San Sebastián 
Coatán, cuentan con un área 
bastante grande de tierras comunales; 
además existen parcelas, 
microparcelas y otros. 
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Alcaldía y cofradía 

En la comunidad Chuj, los 
mun1c1pios tienen una corporación 
municipal y alcaldías auxiliares. Las 
autoridades en los pueblos de la 
comunidad Chuj están conformadas 
por un grupo de funcionarios 
municipales o alcaldes indígenas y las 
autoridades tradicionales que son los 
cofrades, los principales y los alcaldes. 

La cofradía está integrada por un 
grupo de personas mayores de edad, 
de buena voluntad, honorables y 
respetadas en las comunidades. 
Tienen la responsabilidad de cumplir 
con ciertas funciones: si una persona 
muere, ellos tienen la obligación de 
participar en el entierro, celebrando 
ceremonias y diciendo oraciones a 
Dios por el alma del fallecido. Ellos 
son los encargados de mantener y 
cuidar la iglesia y llevar la cuenta de 

los meses del año, según el calendario 
maya. 

Salud y enfermedad 

En San Mateo existen personas 
especializadas en curar enfermedades 
y adivinadores, al servicio de todos. 
Las personas acuden a ellos para 
curar fracturas, heridas, picaduras de 
algún animal. Usan plantas 
medicinales y rezos. El adivinador está 
para ayudar a los que sufren graves 
e increíbles problemas. En caso de 
que alguna familia sufra problemas 
secretos, él encontrará los motivos del 
problema. 

Los servicios públicos de salud los 
presta en cada municipio un centro 
de salud local. Cuentan con un 
médico, enfermera y otros técnicos en 
salud que trabajan en todos los lugares 
poblados. 
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Educación 

La educación formal en la 
comunidad Chuj se imparte en idioma 
español y está a cargo del Ministerio 
de Educación. Cada municipio 
cuenta con escuelas urbanas y rurales; 
en la cabecera de San Mateo lxtatán 
hay un instituto de educación básica. 
Las escuelas urbanas imparten la 
primaria completa. Las del área rural 
son incompletas y cuentan con un solo 
profesor para atender dos o más 
grados. 

Indumentaria 

En San Mateo lxtatán y en San 
Sebastián Coatán, tanto hombres 
como mujeres usan el traje indígena 
tradicional. El hombre usa un capixay 
de lana que generalmente él mismo 
elabora. Primero, corta la lana de la 
oveja, luego la lava y procede a 
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hacer el cardado. Se hila y finalmente 
se teje en telar de pie. El capixay se 
confecciona con dos piezas de lana 
que se unen por los lados, las mangas 
se forman con una pieza rectangular 
que no está cerrada pues el brazo 
sale por la bocamanga. 

.; 
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El troje de los mujeres está 
compuesto por un huipil, servilleta en 
lo cabezo cuando hoy color o en los 
hombros cuando hoy frío; visten corte, 
el cual se trae de Totonicopán y usan 
cintos poro amorrarse el cabello. 

Visión del mundo y de la vida 

Antiguamente, los ancianos 
estaban organizados poro hacer sus 
ceremonias, había sacerdotes que se 
encargaban de hacer sacrificios poro 
pedir abundancia de siembras y 
cosechas, y bendición poro el pueblo. 
Los ceremonias se realizaban en los 
cruces de lo iglesia, en los cerros y en 
otros altares sagrados. 

Los antepasados tenían 
organizado al pueblo en cuatro puntos 
cardinales en los que se realizaban los 
ceremonias, lo cual permitía su 

protección. Los nombres de los cuatro 
puntos sagrados son: Bobi, Chikin Witz, 
Xulem K'een y Xmiim. 

Lo fiesta más importante es lo del 
año nuevo moyo, que se celebro 
codo fin de año, según el calendario 
moyo, o medianoche, en todos los 
cantones del pueblo, entonando 
músico antiguo, marimbas, tambores y 
chirimías. 
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Esta fiesta sagrada se celebra con 
ayuno de toda la noche y rezando a 
Dios. A la medianoche, salen los 
rezadores de los diferentes puntos 
ceremoniales y los cerros, para rendir 
culto y pedir bendiciones. Después de 
haber cumplido con estos ritos, tienen 
el derecho de comer y tomar algo. 
Esta fiesta se celebra en San Mateo y 
San Sebastián Coatán con mucho 
respeto; a los cinco días después de 
haber terminado la fiesta van llegando 
los hermanos Tzapaluta, a hacer sus 
ceremonias a estos centros 
ceremoniales. 

Un anciano cuenta que en la 
década de 1950 a 1960, llegó a la 
comunidad un sacerdote estadouni
dense llamado José Rico. El inició el 
grupo Acción Católica y enseñó la 
religión a los catequistas. 

"Los catequistas destruyeron los 
sitios ceremoniales o altares y luego 
empezaron a burlarse de nuestros 
sacerdotes mayas, se burlaron de los 
señores de la cofradía, de los 
principales del pueblo. Los sacerdotes 
que hacían sus costumbres a la 
imagen de San Mateo ya no fueron 
permitidos. El alcalde rezador y la 
alcaldesa rezadora tuvieron que 
practicar sus ceremonias de noche, 
sólo en los cerros y en los lugares más 
importantes", cuenta un anciano Chuj. 

El pueblo original de los habitantes 
de esta área estaba ubicado en el 
sitio arqueológico llamado 
Wajxaklajunh. Existe, allí mismo, un altar 
llamado Jolomk' e 'en que quiere decir 
"dentro de la organización", y cerca 
se encuentran las ruinas llamadas 
K' atepan o "iglesia vieja número dos". 

... 
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Junto o Wajxaklajunh existió el 
Calvario, ero un altor sagrado en 
donde los personas rezaban y hacían 
ceremonias pero fue destruido durante 
el gobierno de Miguel Ydígoros 
Fuentes. En su lugar se construyó lo 
escuelo urbano. 

Entre los habitantes de lo 
comunidad Chuj, existe uno gran 
riqueza de relatos que se refieren al 
origen de los cosos, los animales y los 
plantos . Entre otros historias, los 
siguientes son muy conocidos: 

La historia del nacimiento de la sal 

Cuentan los ancianos que lo mino 
ha cambiado de lugar varios veces y 
en el lugar donde ahora se encuentro, 
antes existió un lago. En tiempos 
antiguos, muchos personas eran sabios. 
Ellos sabían que el lago cambiaría de 
lugar. Tenían contacto con los cerros 
y volcanes, por lo que sabían lo que 
sucedería. 
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Inicialmente, la mina de sal se 
encontraba en Payje/nha. Después de 
mucho tiempo, desapareció de allí y 
se trasladó al lugar llamado Ch 'i/on, en 
donde pasó otro largo tiempo. 
Después se fue a Ch 'ichjoj. Cuando 
llegó a este lugar, los sabios 
empezaron a relacionarse con el 
nahual de la mina. Dicen que es una 
bella señorita, de pelo rubio y largo, 
originaria del cerro de Wowí', desde 
hace miles de años. 

Cerca de Ch 'ichjoj, donde se 
encontraba la sal, estaba el gran lago, 
pero a la bella señorita no le gustaba 
vivir allí. Entonces habló con el espíritu 
del lago para que lo hiciera a un lado 
y ella se quedó en ese lugar. La reina 
del lago se retiró muy lejos y es ahora 
el lago de Panajachel. 

Únicamente las personas que 
poseen un nahual pueden ver a la 

bella señorita, reina de la sal. Pero 
quien la vea no debe molestarla, de 
lo contrario morirá. Ella es poderosa, 
los ancianos cuentan que si no le 
rinden culto, todo el pueblo sufre 
algún daño: fuertes y prolongadas 
lluvias, ruina de las siembras y 
problemas para la población. 

Naturaleza 

Los ancianos cuentan que 
cuando el lago no se había retirado 
de aquí, el clima era cálido. En la 
orilla había diferentes clases de árboles 
frutales, como manglares, cocales, 
cacao, árboles de jícara y otros. 
También dicen que en el lago existían 
diferentes clases de animales 
acuáticos: peces, tortugas, camarones, 
cangrejos, lagartos y había también 
aves como garzas y otros. Cuando el 
lago se retiró, quedaron animales 
muertos, entre éstos un gran lagarto 

., 
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(Ayin) que quedó donde 
ahora corre el río Lagarto 
(Yo/ Ayin) . 

Aún existen caracoles 
( Yalxoch) y cangrejos en el 
arroyito llamado Ch' a/ch' al. 
Cerca del arroyo hay 
árboles de jícara, pero ya 
no dan frutos porque el 
clima es frío desde que se 
fue el lago. 
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