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MÓLEMA: PROCESO DE MUERTE-CELEBRACIÓN-FIN RA-

LÁMULI 
 

Introducción 
Mólema, es la costumbre ralámuli en la cual, después del cuarto día de 

que la persona amada ha fallecido, se la acompaña para encaminarla ha-

cia su nueva vida; una fiesta que da nombre al libro escrito por la maestra 
Gladiz Esperanza Rodríguez Ríos, que ella define como un proceso de 

muerte-celebración-fin. A lo largo de este texto, la autora da cuenta, tanto 

en ralámuli como en castellano, los detalles que caracterizan a este ritual, 

contextualizándolo en la despedida de su abuela María, y a la vez dando a 
conocer su valiosa historia familiar. En su recuento, muestra la riqueza de 

los usos y costumbres de su comunidad, subrayando la necesidad de dar a 

conocer estas prácticas culturales con el propósito de valorarlas y, conse-
cuentemente, preservarlas.   

De este texto, de la editorial Laripse, solo se imprimieron 1000 ejemplares. 

Lamentablemente, fue de los últimos proyectos que se elaboraron por par-
te de esta ya extinta casa editorial. Por lo pronto, el libro puede conseguir-

se a través del Programa Estatal Salas de Lectura de Chihuahua y no está 

disponible en otros canales de distribución, situación que se espera cam-
bie dada la importancia de la obra. Cabe mencionar, que ha sido presenta-

da en diferentes espacios, como la feria del libro de Cuauhtémoc, la Uni-

versidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Escuela Normal Rural “Ricardo 

Flores Magón”.  
La autora es originaria del municipio de Guachochi, estado de Chihuahua. 

Tiene más de 20 años dedicados a la educación en el medio indígena, rea-

lizando proyectos para fomentar la adquisición de la lectoescritura en la 

                                                             
1 Docente e investigadora de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”. Doctorante en Ciencias de la 

Educación por el Centro de Investigación y Docencia. Correo electrónico: ana.aran.sanchez@gmail.com 
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lengua materna de alumnos Ralámuli, así como documentando las tradi-

ciones y costumbres de este pueblo indígena. Según afirma le llevó poco 

tiempo escribir el libro que se reseña en este artículo, mismo que creó en 

el año 2021. Sin embargo, tuvo que esperar a que transcurrieran varios 
meses para realizar todas las fiestas que integran el ritual de los difuntos, 

y así poder plasmar lo vivido. Es por ello que se considera un relato auto-

biográfico, con apuntes de tipo etnográficos sobre el grupo originario en 
cuestión.  

 

Figura 1      Figura 2 
Fotografía de la autora    Portada del libro 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente. Rodríguez (2022)                             Fuente. Rodríguez (2022) 

 

Desarrollo 

La autora comienza con una breve introducción sobre el grupo indígena al 
cual pertenece, ralámuli, ofreciendo cifras acerca de los hablantes de la 

lengua con el mismo nombre, explicando que también incluye a los se 

identifican con esta identidad cultural. Es decir, hace hincapié un concep-

to clave, el de autoadscripción, aspecto respaldado por leyes como la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece en su 

Artículo dos la libertad de cada individuo para identificarse como miembro 
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de un grupo indígena en base a un vínculo de tipo cultural, histórico o lin-

güístico, entre otros, lo cual debe ser reconocido por el Estado Mexicano.  

A continuación, se enlistan los municipios de la Sierra Madre Occidental, 

mejor conocida como Sierra Tarahumara, donde habitan la mayoría de las 
personas ralámulis, especificando que muchos de ellos han migrado a las 

ciudades más pobladas de Chihuahua, así como a los estados colindantes. 

El motivo de estos traslados se centra principalmente en aspectos socio-
económicos, recalcando la habilidad de esta población para adaptarse 

mientras mantiene sus tradiciones y costumbres.  

Como parte de la introducción, la maestra establece paralelismos entre los 
rituales mortuorios de diferentes grupos culturales, abarcando las cos-

tumbres relacionadas con el sector más longevo de cada población y el 

significado que le otorgan a la muerte. Adentrándose en la cultural ralámu-
li, rescata los orígenes de la religión de este pueblo previo a la conquista, 
retomando registros escritos y narraciones orales. Describe una serie de 

conceptos clave como las dos deidades, mechá, la luna, y rayénali, el sol, a 

quienes se les agradecía por la vida de la persona que ha fallecido, pidién-
doles ayuda para el camino que tenía que tomar en esta nueva etapa. Con 

la imposición de la religión católica y la llegada de los españoles, se cambia 

de figura de adoración al Dios del catolicismo.  

Explica también el significado de repoká, el cuerpo como ente físico y el 
alewá, el conjunto de las almas. Si bien la muerte implica que la materia 

deja de existir, el alewá se queda, por lo que hay que cuidarla y acompa-

ñarla en el camino hacia la otra existencia. Es por ello que se realizan una 
serie de celebraciones, las cuales, aunque incluyen ciertos elementos del 

catolicismo como es de esperarse, en ellas se manifiesta lo que la escritora 

denomina como “los componentes de la cultura ralámuli”. Y es ahí donde 

radica la importancia de este testimonio, y su preservación de manera es-
crita, porque muestra tan solo una parte de la amplia cosmovisión de este 

pueblo, la cual, como la misma autora admite, se está perdiendo.  

El duelo en la vida ralámuli, nos comenta, no implica vestir de negro, llorar 
de manera incontrolable o pausar ciertas actividades diarias. Evidente-

mente, los allegados a la persona que se ha ido sienten su pérdida, les 

duele que ya no esté, pero se centra en recordar, en conjunto con los habi-
tantes de la comunidad, los aspectos de la vida del difunto, cuidar su 

alewá y acompañarla a la siguiente etapa, a través de una serie de en-

cuentros que implican la preparación de determinados platillos y bebidas, 

el uso de canciones y danza, así como el empleo de ciertos elementos clave. 
La descripción del proceso de muerte-celebración-fin, se realiza a partir de 

la pérdida de la abuela María, una mujer ralámuli originaria del municipio 

de Urique, perteneciente a la región de lo que se conoce como la Baja Ta-
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rahumara. Ella se traslada a la comunidad de Tonachi, en el municipio de 

Guachochi, debido a que su esposo comienza a trabajar en las misiones 

culturales. Él se convierte en un importante líder de la comunidad, for-

mando parte del Consejo Supremo de la Tarahumara, y ella se centra en el 
cuidado de sus hijos, la crianza de ovejas y la siembra de productos de la 

región, además de ser reconocida como owirame: una persona dentro de la 

comunidad que conoce y recolecta plantas medicinales, por lo que sus ser-
vicios eran frecuentemente requeridos por los habitantes del pueblo.  

El libro está repleto de recuerdos conmovedores de la figura de María: su 

hospitalidad y calidez con cualquiera que la visitaba, su amor hacia los 
hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y trastataranietos, su salud de hierro 

y la atención que brindaba a los animales que criaba con tanto cuidado. El 

lector se crea una imagen de la protagonista que se asemeja a la figura 

amorosa y tierna que suelen representar los abuelos para los nietos, y, en 
caso de que no se pueda identificar con ella, lo lleva a desear tener a al-

guien cercano con esos atributos. Aunque desde el prólogo se anticipa que 

el relato versa sobre la despedida de un ser querido, la muerte del perso-
naje entrañable en el que se ha convertido María le sorprende al lector, le 

conmueve su partida.  

Queda el consuelo de acompañar a la autora, junto a sus seres queridos, 
en la preparación y realización de los rituales para despedir a la matriarca 

de la familia. Cada aspecto se describe a detalle, haciendo partícipe al lec-

tor acerca de los elementos que deben incluirse, y la razón de ser de los 
mismos. Resulta fascinante adentrarse a lo que puede parecer en un prin-

cipio algo desconocido y ajeno, porque nos permite conocer a profundidad 

las tareas que esta despedida implica, y familiarizarnos con elementos 

esenciales de la identidad cultural ralámuli.  
Todo comienza por el velorio, en el cual la familia lleva todo lo necesario 

para que a la difunta no le falte nada durante su trayecto hacia la etapa 

que sigue: velas para iluminar el camino, comida para saciar el hambre y 
agua por si le da sed. De camino a panteón, se utiliza una bandera blanca 

con una cruz roja en el centro, para abrir camino. En el ataúd se meten 

las pertenencias de la abuela, así como los cultivos que más le gustaban: 
pinole, semillas de frijol, maíz y calabaza; y así propiciar que la huerta de 

la casa familiar continúe produciéndolos. Finalmente, se entierra el féretro 

y la familia emprende el camino hacia la casa familiar. Porque la tradición 

no termina ahí: el Mólema apenas comienza.  
Pasados cuatro días del entierro (la autora explica que el número cuatro 

tiene un significado especial en este contexto y guía ciertas actividades), 

los nietos son los principales encargados de realizar los preparativos nece-
sarios; llama la atención que esto se debe a que se considera que los hijos 
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viven la pérdida de manera más intensa, y pueden no tener el estado de 

ánimo ideal para emprender las tareas que este proceso implica. Son va-

rias las tareas a realizar: adquirir un chivo para preparar su carne, o el 

tonare, encontrar un cantador y los músicos y conseguir el tesguino, la be-
bida a base de maíz fermentado. Al igual, hay que recolectar ciertos objetos 

que juegan un papel esencial en esta celebración. La bandera anteriormen-

te mencionada que se utiliza para abrir camino y el copal para bendecirlo, 
el cuchillo para las malas vibras y las tijeras para cortar un mechón de 

cabello a cada familiar, un recuerdo que llevar en su viaje. También se 

consigue el carbón para dibujar una cruz en la frente de los asistentes y 
así protegerlos de los malos espíritus, la ceniza para marcar la puerta 

principal de la casa, al igual que ramas de táscate y ocote para que los 

asistentes se purifiquen. 

Con todos esos elementos dispuestos, se está en condiciones de comenzar 
con la celebración, que a su vez implica otra serie de preparaciones, tales 

como la limpieza de los espacios, cocinar la chiva, alistar las tortillas y el 

tesguino, entre otros. En estos quehaceres se involucra no solo la familia 
inmediata, si no todos los habitantes del pueblo que sentían afecto hacia 

la abuela María; participan llevando bebida y comida que la difunta disfru-

taba especialmente en vida, haciendo de esta celebración un ritual comu-
nitario. Para comenzar con la ceremonia, necesitan la presencia de la asis-

tente de honor: es costumbre que vayan por ella al panteón y que, con la 

ayuda de una cobija, le hagan la invitación para la fiesta que se realizará 
en su casa. Al llegar a este punto, la autora describe, conmovida, cómo 

cambia la sensación de cargar la cobija de regreso al hogar familiar, perci-

biendo la presencia cálida de la anciana.  

Al llegar a la casa, se realizan una serie de actividades que se repetirán en 
cuatro ocasiones más. Se comienza con la bendición del copal, para poste-

riormente bailar al ritmo de las canciones del cantador (oraciones en las 

que pide al creador por sus familiares y el espíritu de la difunta) y la músi-
ca que lo acompaña. A lo largo de la noche, se disfruta de la bebida y ali-

mentos tradicionales, a la vez que se reza el rosario en distintas ocasiones. 

Un momento particularmente significativo, es cuando se pone la ceniza en 
la puerta, para después observar qué figura aparece, lo cual se traduce en 

la criatura en la que la abuela reencarnará. La silueta que se marca, tiene 

un significado especial que llena de ternura y paz a la familia. A continua-
ción, llega el momento de acompañar a la abuela de regreso al panteón, un 

trayecto guiado por un nieto vestido con la ropa de María y demás corredo-

res, sin faltar la bandera y el copal, al igual que las ramas y el resto de la 

comida y bebida para compartir con los asistentes.  
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Las siguientes celebraciones tienen ciertas variaciones, pero comparten la 

mayoría de los elementos anteriormente mencionados. Son espacios en los 

que la familia, amigos y allegados celebran la vida del familiar fallecido, 

quien tiene un rol esencial en estos eventos. Hay un pasaje en el cual la 
escritora describe cómo participa la difunta en estas fiestas. Señala en 

particular los espacios que ella solía ocupar, como su cama y la silla, los 

cuales tienen un papel destacado en la celebración. Esto logra transmitir a 
los participantes la sensación de que su aréwa está compartiendo esos 

momentos con ellos, transmitiéndoles felicidad y agradecimiento. El relato 

concluye explicando que todavía falta realizar la cuarta y última fiesta, en 
la cual finalmente dirán adiós por última vez a la árewa de la matriarca de 

la familia; más no a su recuerdo y enseñanzas. 

 

Reflexiones Finales 
Las expresiones culturales y los conocimientos relacionados con las tradi-

ciones y costumbres de los pueblos indígenas, forman una parte esencial 

de su identidad social e histórica. Lamentablemente, con el paso del tiem-
po, fenómenos como la globalización, la aculturización y la discriminación, 

han puesto en peligro su permanencia y continuidad. Esfuerzos como el 

texto reseñado en este artículo, ponen en evidencia la riqueza de la cosmo-
visión de los pueblos originarios, así como la imperiosa necesidad de valo-

rarla y preservarla para las próximas generaciones. 
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