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la Copa del Rey). L a c ó n i c a o no, sin embargo, la revisión del episodio 
futbol ís t ico manifiesta lo que Vivar l lama "el t r iunfo de Cervantes": 
"La Numanc ia ha sido contada de g e n e r a c i ó n a g e n e r a c i ó n en el 
transcurso de los siglos, con variantes y con distintos significados en 
re lac ión con las circunstancias his tór icas" (p. 108). Y esa cons ta t ac ión , 
a m i j u i c i o , jus t i f ica y avala, por sí misma, el trabajo a q u í descrito. 
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A pesar de las continuas discusiones entabladas -las pasadas, las pre
sentes y las seguramente fu turas - sobre esta t emá t i ca , no se pueden 
negar los procesos de s íntes is desarrollados a pa r t i r de la r e l a c i ó n 
entre el catohcismo y los mitos a u t ó c t o n o s i n d í g e n a s con la conquista 
e s p a ñ o l a , como tampoco puede negarse la i m p o s i c i ó n exitosa, por 
parte de la cul tura dominante , de su visión de lo divino. La voz de los 
vencidos, sin embargo, al apropiarse de las p rác t i cas del dominador 
las resignifica, a s i g n á n d o l e s una e x p r e s i ó n o r i g i n a l que las vuelve 
otras. 

El culto a Santiago, el m á s d i fund ido en México d e s p u é s del de la 
V i rgen de Guadalupe, es el tema que Aracel i Campos y Louis Cardai
llac documentan con detalle, analizan y dan a conocer en este l i b ro 

nante en la c o n f o r m a c i ó n de la ident idad de u n pueblo, en este caso 
el mexicano. 

La ordenada d i spos i c ión del mater ia l permi te i r reconociendo, 
a medida que se avanza en la lectura, cada uno de los motivos que 
confluyen en la extendida d i fus ión del culto a Santiago en Méx ico . 
L a cuidadosa o r g a n i z a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n de los relatos, las leyendas, 
las i m á g e n e s , los t o p ó n i m o s y los actos folclóricos que recopi laron los 
autores durante años de invest igación infatigable es uno de los mér i tos 
esenciales del trabajo, y no constituye u n mero elemento decorativo en 
el abordaje de u n tema donde la d o c u m e n t a c i ó n parece sobrepasar 
las posibilidades no sólo de u n registro claro, sino par t icularmente 

y variedad documenta l acerca de Santiago en México se examina de 
manera pormenorizada, p r e s t á n d o s e la a t e n c i ó n debida tanto a las 
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carac ter í s t icas regionales del desarrollo del culto como a los procesos 
de p e r i o d i z a c i ó n y a d e c u a c i ó n h i s tó r ica del f e n ó m e n o cul tura l . 

los recursos y el papel de las ó r d e n e s r e h u s a s en el proceso evange-
hzador a par t i r del siglo x v i . La popular idad del após to l Santiago en 
E s p a ñ a se extiende, con los conquistadores, a las Indias r e c i é n des
cubiertas; son los franciscanos, dominicos y agustinos los principales 

E l minucioso estudio de la f igura de Santiago emprendido por 
los autores, e s p e c í f i c a m e n t e en la i c o n o g r a f í a y en las danzas de 
moros y cristianos, los lleva a destacar -anal izando piezas y recursos 
muchas veces dejados de lado o no valorados correctamente por la 
cr í t ica especializada- los conceptos religiosos i n d í g e n a s en los cuales 
t e r m i n a r á n i n t e g r á n d o s e los nuevos, a d e m á s de explicarlos con suma 
claridad. F e n ó m e n o s como la coexistencia de las tradiciones e spaño la 
e i n d í g e n a en el teatro evangelizador son tratados con agudeza por 

p = ^ ^ 
les y aspectos ideo lóg icos . 

La mul t ip l i c idad de cód igos examinados, la gestualidad, la músi 
ca, los elementos narrativos, resaltan a ú n m á s las manifestaciones de 
sincretismo como u n juego incesante entre los componentes locales 
y los aportes extranjeros, p r imando unos sobre otros s e g ú n diversos 
factores y variantes particulares. L a a c u l t u r a c i ó n , como f e n ó m e n o 
de contacto que devino en enfrentamiento y domin io , no produjo los 
mismos resultados n i lo hizo de manera un i fo rme , lo que se testimo
nia en la variedad de formatos que, por ejemplo, asumen las danzas, 
en especial la fiesta de los tastoanes, donde las actitudes corporales y 
las voces que cumpl imentan el r i to la definen como una danza-tiesta 
y no u n baile s e g ú n los p a r á m e t r o s convencionales europeos. Las 
preguntas que f o r m u l a n al respecto los autores, acerca del grado 
Se feflejo d'e ese e n f r e n t a n d o entre e s p a ñ o l e s e m d í g e n a s í W 
b i l i t an repensar u n f e n ó m e n o que en t a n t í s i m a s oportunidades ha 
sido simplif icado, estimando en este caso tanto la memor ia h i s tó r ica 
como la naturaleza inventiva que const i tuyen y caracterizan estas 

? U n acercamiento s i n c r ó n i c o , que considera c ó m o func iona el 
proceso de la s u p e r p o s i c i ó n de creencias, sumado a la a t e n c i ó n de la 
d i a c r o n í a m í e pone de relieve el lento pero incesante t ranscurr i r de 

aporte m e t o d o l ó g i c o fundamental del trabajo de Campos y Cardaillac 
que i m p r i m e a este l i b r o tanto u n registro co lor ido de las diversas 
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representaciones de la f igura de Santiago como la co n s id e r ac ió n de 
u n significado cul tura l m á s amplio . 

La segunda parte del l i b ro completa, en este sentido, la aproxi
m a c i ó n exhaustiva al f e n ó m e n o de la devoc ión popular a Santiago en 
México , al registrar la historia local de cada barr io , pueblo y ciudad 
dedicados al santo o donde se lo venera particularmente, y la forma 
que ha asumido allí la presencia jacobea. Sólo a par t i r del ágil y tan 
bien documentado recorrido de los autores por las grandes zonas san-
tiagueras puede comprenderse el verdadero alcance de una devoc ión 
determinada, en gran parte, por circunstancias y momentos históricos 

S á ^ s t = ^ 
y sus milagros ancla contextualmente este f e n ó m e n o de religiosidad 
popular y permite de ese modo apreciarlo m á s concretamente, per
cibiendo desde el lugar privi legiado en que nos s i túan los autores el 
poder estructurante de la f igura del santo en cada comunidad visitada. 

El ámbi to de las creencias religiosas populares no suele ser tratado 
con la ded i cac ión y el agudo despliegue ana l í t i co que dist inguen esta 
obra debida a Campos y Cardaillac, quienes examinan la d e v o c i ó n 
jacobea desde sus propios o r í g e n e s medievales hasta el presente 
c a r a c t e r í s t i c o que asume para los mexicanos. El trabajo conjunto 
de los autores, donde se perciben los aportes m e t o d o l ó g i c o s de las 
disciplinas de las que cada u n o proviene, ha dado como resultado 
u n l ibro meri tor io , que resulta tan erudi to como interesante, donde 
no se deja de lado el estudio de n i n g ú n registro -sea escrito, ora l , 
v i sua l - y donde las preguntas formuladas inicialmente no se agotan 
en respuestas cerradas sino que permi ten sucesivos replanteamientos 
p o r medio de las perspectivas s e ñ a l a d a s por la inves t igación. Indios y 
cristianos. Cómo en México el Santiago español se hizo indio resulta, por lo 
tanto, u n ejemplo inmejorable - y d igno de i m i t a c i ó n - de c ó m o u n 
abordaje interdiscipl inar io puede enriquecer el examen de u n fenó
meno cu l tura l tan complejo como el del sincretismo religioso. 
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Aunque indudablemente p r ó d i g o en el siglo x i x (Alberdi , G o n z á l e z 
Prada, Sarmiento, R o d ó y M a r t í s e r í an suficientes apellidos para con
f i r m a r el aserto), el ensayo lat inoamericano se afianza como g é n e r o 


