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Acer ca del au tor

Car los Monte ma yor (1947-2010) fue en sa yis ta, poe ta y na- 
rra dor. Es tu dió de re cho y la ma es tría en le tras ibe roa me ri- 
ca nas en la UNAM, y es tu dios orien ta les en El Co le gio de
Mé xi co. Fue je fe de re dac ción de la Re vis ta Uni ver si dad de
Mé xi co, y fun da dor y di rec tor de Ca sa del Tiem po. Fue
miem bro de la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua, de la
Real Aca de mia Es pa ño la y del Con se jo Cien tí fi co In ter na- 
cio nal de la As so cia tion Ar chi ves de la Li tté ra tu re La tino-
Amé ri cai ne des Ca ri bes et Afri cai ne du XXe Siè cle y de la
Aso cia ción de Es cri to res en Len guas In dí genas. Es pe cia lis ta
en la tra di ción oral de los ma yas, im pul só la nue va li te ra tu ra
es cri ta en len guas in dí genas de Mé xi co. Fue co la bo ra dor
de di ver sas re vis tas, dia rios y su ple men tos. En tre sus li bros
pre mia dos des ta can Las lla ves de Ur ge ll (1971), Pre mio Xa- 
vier Vi llau rru tia; Mi nas del re torno (1979), Pre mio de No ve la
del Cin cuen te na rio de El Na cio nal; Abril y otras es ta cio nes
(1990), Pre mio Na cio nal de Li te ra tu ra Jo sé Fuen tes Ma res,
de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez; Gue rra en
El Pa raí so (1991), Pre mio Na rra ti va Co li ma; Ope ra ti vo en el
tró pi co o el ár bol de la vi da de Ste phen Ma ri ner, Pre mio In- 
ter na cio nal de Cuen to Juan Rul fo (Pa rís, 1993); La dan za del
ser pen te, Pre mio Giu se ppe Acer bi (Cas tel go ffre do, Ita lia,
2004), edi ción ita lia na de Los in for mes se cre tos. El FCE ha
pu bli ca do, en Le tras Me xi ca nas, La fu ga y par te de su
poesía y, en Obras Reu ni das, Gue rra en El Pa raí so / Las ar- 
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mas del al ba (to mo I) y Mi nas del re torno / Mal de pie dra /
Los in for man tes (to mo II).
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A MA NE RA DE IN TRO DUC CIÓN

El pre sen te li bro for ma par te de una in ves ti ga ción más am- 
plia so bre las for mas li te ra rias tra di cio na les y la li te ra tu ra ac- 
tual en va rias len guas in dí genas de Mé xi co. En tér mi nos
ge ne ra les, tal in ves ti ga ción ha par ti do de es te he cho bá si- 
co: que las cul tu ras in dí genas de Mé xi co per ma ne cen vi vas
en tre otras cau sas por el so por te es en cial del idio ma, por la
fun ción que de sem pe ña en la ri tua li za ción de la vi da ci vil,
ag rí co la y re li gio sa. La re la ción en tre los en cla ves so cia les
de re sis ten cia cul tu ral y el uso ri tual de la len gua aun en co- 
mu ni da des don de el bi lin güis mo se acre cien ta es uno de
los ca sos pre cla ros en que el idio ma re pre sen ta la vi da mis- 
ma de los pue blos.

La in ves ti ga ción se ha apo ya do en tres pre mi sas. Pri me- 
ra, que en esos con tex tos de re sis ten cia cul tu ral las len guas
in dí genas su po nen un uso es pe cí fi co que es en sí mis mo un
ti po de com po si ción que se di fe ren cia del uso co lo quial en
la mis ma me di da que en cual quier otro idio ma se dis tin gue
la com po si ción ar tís ti ca de la ex pre sión co mún. De es te ar- 
te de la len gua es ne ce sa rio par tir pa ra en ten der el fe nó- 
meno de la li te ra tu ra en len guas in dí genas de ayer y de
hoy. La se gun da pre mi sa es que el com ple jo pro ce so idio- 
má ti co y cul tu ral que se ha da do en lla mar “tra di ción oral”
só lo pue de ex pli car se ca bal men te a par tir del ar te de la
len gua, pues en es tric to sen ti do la tra di ción oral es cier to
ar te de com po si ción que en las cul tu ras in dí genas tie ne
fun cio nes pre ci sas, par ti cu lar men te la de con ser var co no ci- 
mien tos an ces tra les a tra vés de can tos, re zos, con ju ros, dis- 
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cur sos o re la tos. Cier ta men te, el tér mino “li te ra tu ra” co mo
téc ni ca de es cri bir pro vie ne de la voz la ti na li tte ra (le tra),
pe ro el con cep to se re fie re más a la no ción de ar te que a la
de re dac ción, y el con cep to de “tra di ción oral” no pa re ce
dis tin guir su fi cien te men te las fron te ras en tre ar te de la len- 
gua (es cri ta o no) y co mu ni ca ción oral. Qui zás a es to con tri- 
bu ye, ade más de la vi sión etno grá fi ca que afec ta a es ta cla- 
se de es tu dios (en lu gar de cri te rios es té ti cos, que se apli- 
can a la li te ra tu ra de los paí ses eu ro peos), el ol vi do de que
las dos obras cum bres de la “li te ra tu ra” de Oc ci den te, la
Ilia da y la Odi sea de Ho me ro, sur gie ron an tes de la in ven- 
ción del al fa be to y, por tan to, son pro duc cio nes de una so- 
cie dad ágra fa. La ter ce ra pre mi sa es que la tra di ción oral,
en ten di da co mo ar te de com po si ción, trans mi te y re fle ja no
so la men te los cam bios que las cul tu ras in dí genas han ex pe- 
ri men ta do du ran te la Co lo nia y el Mé xi co in de pen dien te,
sino la per sis ten cia del mun do re li gio so y ar tís ti co prehis pá- 
ni co. Por ello, uno de nues tros prin ci pa les ob je ti vos ha si do
pro po ner un mé to do prác ti co pa ra ana li zar el ar te de com- 
po si ción de las for mas li te ra rias tra di cio na les en al gu nas
len guas del país. En es te sen ti do de ben ser con si de ra dos
El ar te y com po si ción de los re zos sacer do ta les ma yas[1] y
“Los re zos de cu ra ción en las len guas in dí genas de Mé xi co.
Ar te y com po si ción en un con ju ro tzo tzil”,[2] don de pro pon- 
go la ela bo ra ción for mu la ria, el epí te to ce re mo nial y la al tu- 
ra to nal co mo la ba se com po si ti va de es tas for mas tra di cio- 
na les.[3]

Aho ra bien, en tér mi nos ge ne ra les po de mos afir mar
que cual quier for ma li te ra ria su po ne uni da des mí ni mas de
com po si ción y que al gu nas de es tas uni da des pue den mo- 
di fi car se den tro de una mis ma len gua a lo lar go de ge ne ra- 
cio nes o so bre vi vir a mu dan zas de pue blos, len guas y cul tu- 
ras. En Oc ci den te el “ver so” es una uni dad que ha per ma- 
ne ci do vi gen te va rios mi le nios. En tre los va lo res que se le
atri bu yen, uno ha per du ra do tam bién a tra vés de mi le nios y
cons ti tu ye qui zá su prin ci pal su pues to: el rit mo.
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Pe ro la idea de ver so y de rit mo cam bia se gún la épo ca
o la na tu ra le za con cre ta de las len guas. En su pe rio do clá si- 
co, por ejem plo, las len guas grie ga y la ti na ba sa ron la ver si- 
fi ca ción en la me di da del tiem po ne ce sa rio pa ra re ci tar los
ver sos, dis tin guien do pro só di ca men te en tre sí la bas lar gas y
bre ves.[4] En la Edad Me dia se per dió es ta dis tin ción pro só- 
di ca y se ini ció el de sa rro llo de la ver si fi ca ción fun da da en
el nú me ro de sí la bas de igual va lor y en la co lo ca ción ar mo- 
nio sa de acen tos. En va rios poe tas de la Edad Me dia, qui- 
zás en Es pa ña, en la zo na an da lu za, o en los poe tas go liar- 
dos de Ba vie ra, sur gió otro ele men to que du ran te va rios si- 
glos fue co mún al ar te po é ti ca, pe ro no es en cial al ver so: la
ri ma. En los al bo res del si glo XX el ver so vol vió a aban do nar
la ri ma y los me tros ba sa dos en el nú me ro fi jo de sí la bas: el
“ver so li bre” se apo yó úni ca men te en pe rio dos acen tua les.
[5]

Es de cir, el ver so no ha si do una uni dad ce rra da, de fi ni- 
da des de fue ra, sino una uni dad di ná mi ca y cam bian te a la
que han re cu rri do los poe tas de mu chos mi le nios pa ra
com po ner obras con cier to ar ti fi cio, y sus mo da li da des han
du ra do si glos (en el ca so del nú me ro fi jo de sí la bas con ri- 
ma, des de el si glo XII al XX), o en oca sio nes mi le nios (en el
ca so del ver so pro só di co de sí la bas bre ves y lar gas, des de
el si glo IX a.C. al, por lo me nos, IV d.C.). Si nos re du jé ra mos
a de fi nir la poesía y el ver so en fun ción de la tra di ción eu ro- 
pea más re cien te (o sea, en fun ción de un rit mo si lá bi co
acen tual), per de ría mos ele men tos no ta bles de las len guas
in dí genas que no po seen las eu ro peas: la de si gual du ra ción
si lá bi ca, vo ca les rear ti cu la das con cie rre glo tal y al tu ras to- 
na les.

Pe ro las for mas li te ra rias in dí genas se ña lan va lo res for- 
ma les den tro de la ora li dad. Al trans cri bir, ree la bo ra da o
no, una en tre vis ta acer ca de re la tos in dí genas, se fi jan ele- 
men tos de si gua les y va gos no de la tra di ción oral, sino de
la con ver sación. La iner cia etno grá fi ca pier de de vis ta los
dis tin tos de sa rro llos es ti lís ti cos en las len guas in dí genas y la
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im por tan cia que tie nen ac tual men te pa ra las co mu ni da des
y pa ra una in me dia ta y fu tu ra pro duc ción li te ra ria. Con vie- 
ne, por ello, no re fe rir el con cep to de lo li te ra rio al sen ti do
eti mo ló gi co de la es cri tu ra, sino a va lo res o usos for ma les
de la len gua.

Nues tro co no ci mien to de la tra di ción oral y los pro ce sos
for mu la rios ha te ni do un no ta ble avan ce en el si glo XX des- 
de la apa ri ción, en 1928, de una obra es en cial de Mil man
Pa rry y des pués con las apor ta cio nes de di ver sos ho me ris- 
tas e in ves ti ga do res de la tra di ción oral en tre los tro va do res
yu gos la vos y ru sos.[6]

En el cam po del cuen to de tra di ción oral in doeu ro peo
los mé to dos de es tu dio y las in ves ti ga cio nes han al can za do
tam bién no ta bles avan ces, no siem pre apro ve cha dos por
los es tu dio sos del cuen to tra di cio nal oral en las len guas in- 
dí genas de Mé xi co. Des de fi na les del si glo XIX, Kaar le
Krohn ini ció en Fin lan dia el lla ma do mé to do his tó ri co geo- 
grá fi co que ha pro por cio na do in va lua bles apor ta cio nes al
es tu dio del cuen to po pu lar in doeu ro peo de tra di ción oral.
Con él y con su dis cí pu lo An tti Aar ne se ini ció tam bién la ti- 
pi fi ca ción te má ti ca y la iden ti fi ca ción de mo ti vos y ele men- 
tos de com po si ción de los cuen tos tra di cio na les, ta rea que
Sti th Thomp son cul mi nó a me dia dos del si glo XX.[7] Des de
1907, Kaar le Krohn fun dó, con apo yo del Es ta do fin lan dés,
las pu bli ca cio nes más des ta ca das en es te cam po de es tu- 
dios, las lla ma das F. F. Co mu ni ca tions, si glas que pue den
leer se co mo Fo lk lo re Fe llo ws, Fé dé ra tion des Fo lk lo ris tes,
Fo lk lo ris tis cher Fors cher bund o Co mu ni ca cio nes de la Fe- 
de ra ción de Fol clo ris tas. En aten ción al ca rác ter in ter na cio- 
nal de es tas ta reas de aná li sis y aco pio de re la tos po pu la- 
res, en las FFC se ins tru men tó un mé to do con ven cio nal pa- 
ra ca ta lo gar ver sio nes ora les de un mis mo cuen to ti po se- 
gún la zo na geo grá fi ca don de se re co lec ta ran.

Aho ra bien, mu chos de los ac tua les cuen tos de tra di- 
ción oral en las len guas in dí genas de Mé xi co per te ne cen a
la tra di ción in doeu ro pea. Pe ro mu chos otros no. Son tan
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abun dan tes los re la tos co no ci dos aho ra en len guas in dí- 
genas, que exi gen plan tea mien tos muy di fe ren tes de los
que en ca be za ron en su mo men to Franz Boas y Paul Ra din.
En efec to, no ne ce si ta mos nue vas cla si fi ca cio nes pa ra or de- 
nar o ana li zar los cuen tos po pu la res de tra di ción in doeu ro- 
pea in cor po ra dos en las len guas in dí genas de Mé xi co, sim- 
ple men te por que ya se cuen ta con una am plia ca te go ri za- 
ción y con es tu dios sis te má ti cos de fon do en el cam po in- 
doeu ro peo. Lo que ne ce si ta mos aho ra son cri te rios de cla- 
si fi ca ción que nos ayu den a dis tin guir los sus tra tos o fuen- 
tes cul tu ra les di ver sas en los cuen tos po pu la res in dí genas.
Pe ro es to só lo se rá po si ble con un mé to do que nos ayu de
a ver los cuen tos de tra di ción oral co mo ob je tos ver ba les
ana li za bles des de una perspec ti va com po si ti va o for mal
que ase gu re su des crip ción, iden ti fi ca ción y com pa ra ción
cla ra. Por tan to, no me pro pon go so me ter los re la tos a las
preo cu pa cio nes an tro po ló gi cas o etno grá fi cas, sino ana li- 
zar los en cuan to com po si cio nes de un ar te de la len gua
que se co nec ta con fuen tes cul tu ra les dis tin tas: eu ro peas,
afri ca nas y prehis pá ni cas. Así po dre mos en ten der su va lor
for mal y su per sis ten cia a lo lar go de si glos y —¿por qué
no?— de mi le nios.

Los cuen tos de tra di ción oral po seen una “com po si- 
ción”, un ar te com bi na to rio sin el cual se ría im po si ble su
trans mi sión a lo lar go de ge ne ra cio nes. Uno de los me jo res
ejem plos de con ser va ción oral de un cuen to po pu lar es el
que He ró do to re gis tró so bre el cons truc tor de la cá ma ra
del te so ro del rey Ramp sí ne tos, nom bre que qui zás de sig na
a Ra m sés III.[8] El ar qui tec to di se ñó el edi fi cio del te so ro de
tal ma ne ra que pu die ra re mo ver se una de las enor mes pie- 
dras. An tes de mo rir, re ve ló a sus hi jos el se cre to. Los jó ve- 
nes pe ne tra ron va rias ve ces en la cá ma ra del te so ro y el rey
se dio cuen ta de los ro bos; ten dió una tram pa con re des y
uno de los her ma nos ca yó en ella; pa ra no ser re co no ci do,
pi dió al otro que lo de ca pi ta ra. El rey or de nó exhi bir pú bli- 
ca men te el cuer po, pe ro me dian te un ar did el otro her ma- 
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no em bria gó a los guar dias y lo sus tra jo. El rey ten dió más
tram pas, pe ro el mu cha cho salió triun fan te. Fi nal men te, el
rey le re co no ció su gran in te li gen cia, pro cla mó el per dón
real y le con ce dió a su hi ja por es po sa. An tes de He ró do to,
al gu nos mo ti vos epi só di cos de es te re la to eran co no ci dos,
por su pues to, en la tra di ción oral grie ga. Pe ro es ta “ver- 
sión” fue fun da men tal pa ra to das las adap ta cio nes que el
re la to ex pe ri men tó en la Eu ro pa de la Edad Me dia y del
Re na ci mien to, en es cri tos bu dís ti cos de los pri me ros si glos
de nues tra era, en una co lec ción de cuen tos de la In dia del
si glo XII y en la tra di ción oral de Is lan dia, Eu ro pa, Asia cen- 
tral, In do ne sia y Fi li pi nas. El In dex of ta le ty pes de Aar ni-
Thomp son lo re gis tra co mo cuen to ti po 950.[9]

En las si guien tes pá gi nas, pues, a fin de fa ci li tar el aná li- 
sis for mal de los re la tos y la se lec ción de sus fuen tes cul tu- 
ra les y geo grá fi cas, pro pon go al lec tor una cla si fi ca ción di- 
fe ren te de los cuen tos de tra di ción oral en las len guas in dí- 
genas de Mé xi co.

CAR LOS MONTE MA YOR

Mé xi co, oc tu bre de 1995

[1] Car los Monte ma yor, Ar te y com po si ción en los re zos sacer do ta- 
les ma yas, Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán, Fa cul tad de
Cien cias An tro po ló gi cas, Mé ri da, Yu ca tán, 1995.

[2] Car los Monte ma yor, “Los re zos de cu ra ción en las len guas in dí- 
genas de Mé xi co. Ar te y com po si ción en un con ju ro tzo tzil”,
Frac tal, Mé xi co, ene ro de 1996, pp. 3-21.

[3] Un es bo zo de la in ves ti ga ción ge ne ral apa re ce en “No tas so bre
las for mas li te ra rias en las len guas in dí genas”, en Car los
Monte ma yor, coor di na dor, Si tua ción ac tual y perspec ti vas de la
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li te ra tu ra en len guas in dí genas, Co lec ción Pen sar la Cul tu ra,
Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Ar tes, Mé xi co, 1993, pp.
77-101. La in ves ti ga ción ge ne ral, que lle va rá por tí tu lo Las for- 
mas li te ra rias en las len guas in dí genas de Mé xi co, am plía as- 
pec tos me to do ló gi cos y de aná li sis de dis cur sos es pe cí fi cos, y
se pro po ne ofre cer una vi sión abar can te de la pro duc ción li te- 
ra ria ac tual en va rias len guas in dí genas de Mé xi co. Véa se, a
es te res pec to, Car los Monte ma yor, “Una an to lo gía de la ac tual
li te ra tu ra in dí gena de Mé xi co”, Tie rra Aden tro, Con se jo Na cio- 
nal pa ra la Cul tu ra y las Ar tes, Mé xi co, 1991, pp. 45-49; Es cri- 
to res in dí genas ac tua les, 2 vols., Fon do Edi to rial Tie rra Aden- 
tro, Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Ar tes, Mé xi co, 1991,
y tam bién “In tro duc ción” en Li te ra tu ra in dí gena ayer y hoy,
En cuen tro Na cio nal de Es cri to res en Len guas In dí genas, Ciu- 
dad Vic to ria, Ta mau li pas, Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ras Po pu- 
la res, 1993, pp. 7-10.

[4] Pa ra co no cer di ver sos as pec tos ge ne ra les de la mé tri ca gre co- 
la ti na y del hexá me tro pue de el lec tor con sul tar M. Len chantin
de Gu ber na tis, Ma nua le di pro so dia e me tri ca gre ca, Edi to ria le
Giu se ppe Prin ci pa to, Mi lán, 1978; Vin cen zo Pia z za, Pro so dia e
me tri ca la ti na, Edi to ria le Gar zanti, Mi lán, 1972; Tar ci sio He rre ra
Za pién, La mé tri ca la ti ni zan te, UNAM, Mé xi co, 1975, y Car los
Monte ma yor, His to ria de un poe ma, Pre miá Edi to ra, Mé xi co,
1984.

[5] Un aná li sis am plio del ver so en len gua es pa ño la, pe ro tam bién
apli ca ble a al gu nas otras len guas eu ro peas, es la obra de Ri- 
car do Jai mes Fre y re, Le yes de la ver si fi ca ción en len gua es pa- 
ño la, Agui lar, Mé xi co, Bi blio te ca de Ini cia ción Ame ri ca na,
1974.

[6] Apar te de la obra mis ma de Mil man Pa rry, L’Epi thé te tra di tio nel
dans Ho mé re, Pa rís, 1928, pue den con sul tar se tres ex ce len tes
obras que ex po nen, de sa rro llan y per fec cio nan las va lio sas
apor ta cio nes de Pa rry: Al bert B. Lord, The Sin ger of Ta les, Har- 
vard Uni ver si ty Press, 1960; G. S. Ki rk, Los poe mas de Ho me ro,
Pai dós, Bue nos Ai res, 1968 (de es ta obra el mis mo au tor pre- 
pa ró una ver sión abre via da, tam bién útil: Ho mer and the Epic,
Cam bri dge Uni ver si ty Press, 1965), y Car lo Odo Pa ve se, Stu di
su lla tra di zio ne epi ca rap so di ca, Edi to ria le de ll’Ate neo, Ro ma,
1974. So bre dis tin tos as pec tos ho mé ri cos el lec tor pue de con- 
sul tar: Faus to Co dino, La ques tio ne ome ri ca, Riu niti, Ro ma,
1976; Ma si mi liano Ma ra z zi, La so cie tá mi ce nea, Riu niti, Ro ma,
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1978; John Wri gth, Ess a ys on the Iliad, In dia na Uni ver si ty
Press, 1978; A. B. Pa ja res, Frag men tos de épi ca grie ga ar cai ca,
Gre dos, Ma drid, 1979, y par ti cu lar men te Car lo Odo Pa ve se,
Tra di zio ni e ge ne ri poe ti ci de lla Gre cia ar cai ca, Edi to ria le de- 
ll’Ate neo, Ro ma, 1972.

[7] Sti th Thomp son, The Ty pes of the Fo lk ta le; A Cla si fi ca tion and
Bi blio gra phy, An tti Aar ne’s Ver zei ch mis der Mär chen ty pen
Trans lated and En lar ged by Sti th Thomp son, Suo ma lai nen Tie- 
deaka te mia, Hel si nki, 1961; tam bién Mo tif-In dex of Fo lk-Li te ra- 
tu re: A Cla s si fi ca tion of Na rra ti ve Ele men ts in Fo lk ta le, Ba lla ds,
My ths, Fa bles, Me diae val Ro man ces, Exem pla, Jest Books, and
Lo cal Le gen ds, 6 vols., Fo lk lo re Fe llo ws’ Co m mu ni ca tions, pp.
106-111, 2ª ed. Ro senkil de y Ba gger, Co penha gue, 1955-1958.
Véa se tam bién del mis mo au tor The Fo lk ta le, Uni ver si ty of Ca- 
li for nia Press, Be rke ley y Los Án ge les, Ca li for nia, EUA, 1977,
pp. 391 y pa s sim.

[8] He ró do to, His to ria, li bro III, 121.

[9] Cf. Sti th Thomp son, op. cit., pp. 171-172.
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I. EL CUEN TO TRA DI CIO NAL

LA NA RRA TI VA tra di cio nal es el gé ne ro más es tu dia do en la
in ves ti ga ción an tro po ló gi ca da do su par ti cu lar pre do mi nio
en el am plio es pec tro de la lla ma da tra di ción oral. Pe ro es- 
te he cho ha afec ta do de di ver sas ma ne ras su com pren sión
y ha re du ci do su na tu ra le za a la an ti no mia po co útil de ora- 
li dad-es cri tu ra. La tra di ción oral no es equi va len te a una
con ver sación sub je ti va so bre el pa sa do ni a re cor dar lo que
sea en la for ma que fue re. La com po si ción tra di cio nal su po- 
ne ras gos for ma les que ten dría mos que des lin dar de la vi- 
sión sub je ti va de una con ver sación. En los re zos y dis cur sos
ce re mo nia les hay ele men tos com po si ti vos que se co rres- 
pon den con una in for ma ción re li gio sa, cos mo gó ni ca, mé di- 
ca o his tó ri ca. En la na rra ti va es tos va lo res tam bién con cu- 
rren, pe ro no se po nen de re lie ve por que las in ves ti ga cio- 
nes per ma ne cen su je tas a los ras gos ac ci den ta les de los na- 
rra do res mis mos. Aquí me ocu pa ré fun da men tal men te de
los cuen tos tra di cio na les más que de los au to res ac tua les
que los es cri ben.

A ve ces el co no ci mien to de los re la tos es tá li ga do a la
fun ción que co mo cu ran de ro, sacer do te o au to ri dad tra di- 
cio nal ha te ni do el na rra dor o al guno de sus pa rien tes cer- 
ca nos. En reu nio nes co mu ni ta rias o en fes ti vi da des anua les
se re la tan las his to rias so bre el san to pa trono o so bre el ori- 
gen del pue blo y, ge ne ral men te, aun que se es cu chen en
reu nio nes fa mi lia res, no tie nen co mo fin pri mor dial la di ver- 
sión, sino el for ta le ci mien to de tra di cio nes, creen cias o da- 
tos re li gio sos y geo grá fi cos. Es ta “in for ma ción” que los


