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LOS GLiFOS que ilustran este Suplemento forman parte del C6dice
de Tepeucila. Fueron tomados del libro EI C6dice de Tepeucila. EI entintado
mundo de la fijeza imaginaria. de Marfa del Carmen Herrera Meza y Ethelia
Ruiz Medrano (Mexico. INAH. 1997). Agradecemos alas autoras su autoriza-
ci6n para utilizar esta parte de su obra, en cuya contraportada se asienta:
Despues de un extenso trabajo paleogratico, las autoras Carmen Herrera y Ethelia
Ruiz nos presentan su estudio sabre el C6dice de Tepeucila, que permanecfa
en el Archivo General de Indias, Sevilla, desde el siglo XVI.

Este C6dice contiene aspectos factuales del juicio entre los indios
de Tepeucilay el encomendero Andres Tapia,acusado de no tener autorizaci6n
oficial y, sobre todo, de excederse en el cobra de los tributos; por tanto, la
obra nos lIeva al mundo de los litigios, de las relaciones desiguales de poder,
asf como al de los diversos valores culturales, pues como las autoras afirman:
"... es claro que el C6dice fue en todo momenta la pieza fundamental del pro-
blema, esto es, existe una clara aceptaci6n juridica de las pruebas pictografi-
cas aportadas par los indfgenas en su demanda".

Iniciativa de ley avanza el analisis
especializado y propositivo
Mtro. Sergio Yanez Reyes



Acuerdo por el que se crea
una Comisi6n
Intersecretarial para
coordinar las actividades de I
las Secretarfas de Estado y
demas entidades 0
dependencias a las que la
legislaci6n confiere la
investigaci6n, protecci6n,
conservaci6n de los valores
arqueol6gicos, hist6ricos y
artfsticos que forman parte
del Patrimonio Cultural del

~~ __ ~ .~iS_. _

Jose L6pez Portillo Diario
Oficial de la Federaci6n. 31
de octubre de 1977.
CONSIDERANDO
Que la investigaci6n,
protecci6n, conservaci6n,
restauraci6n y recuperaci6n
de los monumentos
arqueol6gicos, hist6ricos y
artfsticos, asi
como de las zonas en que

se encuentren dichos
monumentos, son
consideradas como
actividades de utilidad
publica.
ACUERDO
PRIMERO.- Se crea una
comisi6n intersecretarial a
fin de coordinar las
actividades de las
Secretarfas de Estado y
dem
s entidades 0 dependencias
a las que la legislaci6n
confiere la investigaci6n,
protecci6n, conservaci6n y
restauraci6n de los valores
arqueol6gicos, hist6ricos y
artisticos que forman parte
del patrimonio cultural del
pafs, asf como las que
tienen atribuidas funciones
relacionadas en forma
directa con las anteriores
SEGUNDO.- Dicha
comisi6n intersecretarial se
integrara con una
representaci6n de las
siguientes Secretarfas:
Educaci6n Publica,
Asentamientos Humanos y
Obras Publicas, Turismo y
Hacienda y Credito Publico,
asf como con sendos
representantes del INAH Y
del INBA. La Comisi6n
estara presidida por el
representante de la
Secreta ria de Educaci6n
Publica. Por cada
representante se designara
un suplente.

Ley Federal de Monumentos
y Zonas Arqueol6gicos,
Artisticos e Hist6ricos. 1972 I

Art. 2°._ Es de utilidad
publica la investigaci6n,
protecci6n, conservaci6n,
restauraci6n y recuperaci6n
de los monumentos
arqueol6gicos, artisticos e
hist6ricos y de las zonas de
monumentos
Art. 18.- EI gobierno federal,
los organismos
descentralizados y el
Departamento del Distrito
Federal, cuando realicen
obras, estaran obligados,
con cargo alas mismas, a
utilizar los servicios de
antrop610gos titulados, que
asesoren y dirijan los
rescates de arqueologia,
bajo la direcci6n del Instituto
Nacional de Antropologia e
Historia yasimismo
entreguen las piezas y
estudios correspondientes a
este Instituto
Art. 30.- Toda clase de
trabajos materiales para
descubrir 0 explorar
monumentos arqueol6gicos,
unicamente seran
realizados por el Instituto
Nacional de Antropologfa e
Historia 0 par instituciones
cientificas 0 de reconocida
solvencia moral, previa
autorizaci6n.
Art. 31.- En las
autorizaciones a que se
refiere el articulo anterior, el
Instituto Nacional de
Antropologia e Historia
senalara los terminos y
condiciones a que deban
sujetarse los trabajos, as!
como las obligaciones de
quienes los realicen.
Art. 32.- EI Instituto
Nacional de Antropologia e
Historia suspendera los
trabajos que se ejecuten en
monumentos arqueol6gicos
sin autorizaci6n, que violen
la concedida 0 en los que
haya substracci6n de
materiales arqueol6gicos.
En su caso, procedera a la
ocupaci6n del lugar, a la
revocaci6n de la
autorizaci6n y a la
aplicaci6n de las sanciones
correspondientes.

[ey Organlca dellns I u 0

Nacional de Antropologia e
Historia.

Articulo 2°. Son objetivos
generales del Instituto
Nacional de Antropologfa e
Historia la investigaci6n
cientifica sobre
Antropologia e Historia
relacionada principalmente
con la poblaci6n del pais y
con la conservaci6n y
restauraci6n del patrimonio
cultural arqueol6gico e
hist6rico, asi como el
paleontol6gico; la
protecci6n, conservaci6n,
restauracion y recuperacion
de ese patrimonio y la
promoci6n y difusi6n de las
materias y actividades que
son de la competencia del
Instituto.
Para cumplir con sus
objetivos, el INAH tendra las
siguientes funciones:
II. Efectuar investigaciones
cientificas que interesen a
la Arqueologfa e Historia de
Mexico, a la Antropologia y
Etnograffa de la poblacion
del pais.
VII. Efectuar investigaciones
cientificas en las disciplinas
antropol6gicas, hist6ricas y
paleontol6gicas, de indole
te6rica 0 aplicadas a la
soluci6n de los problemas
de la poblacion del pais y a
la conservaci6n y uso social
del patrimonio respectivo.
VIII. Realizar exploraciones
y excavaciones con fines
cientificos y de
conservaci6n de las zonas y
monumentos arqueol6gicos
e hist6ricos y de restos
paleontol6gicos del pais.
IX. Investigar, identificar,
recuperar y proteger las
tradiciones, las historias
orales y los usos, como
herencia viva de la
capacidad creadora y de la
sensibilidad de todos los
pueblos y grupos sociales
del pais.
XX. Autorizar, controlar,
vigilar y evaluar, en los
terminos de la legislaci6n
aplicable, las acciones de
exploraci6n y estudio que
realicen en el territorio
nacional misiones
cientificas extranjeras.

Articulo 3°_ EI objeto de la
presente Ley es la protecci6n y
acrecentamiento del patrimonio
cultural de la Naci6n Mexicana,
entendiendose por ello el
conjunto de actividades
necesarias para su debida:
I. Investigaci6n, sistematizacion
de conocimientos y
acrecentamiento;
II. Catalogacion y registro;
III. Preservaci6n, conservaci6n,
restauraci6n, salvamento, rescate
y recuperaci6n;
IV. Utilizaci6n, aprovechamiento,
disposici6n y reproducci6n;
V. Protecci6n, custodia y
resguardo; y
VI. Regulaci6n mediante la
emisi6n de las normas tecnicas
tendientes a lograr los fines antes
mencionados.
Articulo 23.- Toda c1ase de
trabajos para descubrir 0 explorar
monumentos arqueol6gicos se
realizara por el Instituto Nacional
de Antropologfa e Historia 0 por
las instituciones 0 personas que e
ste autorice. En las
autorizaciones que otorgue dicho
Instituto, se fijaran los terminos y
requisitos a que deberan
sujetarse los trabajos, as! como
las garantfas de cumplimiento
respectivas.
Articulo 43.- Seran facultades del

I

Consejo General del Patrimonio
Cultural de la Nacion:
III. Aprobar y expedir las normas
tecnicas para la debida

I
investigaci6n, sistematizaci6n de
conocimientos, acrecentamiento,
catalogaci6n, registro,

, informaci6n, divulgaci6n,
exposici6n, preservaci6n, rescate,
recuperaci6n, utilizaci6n,
aprovechamiento, disposici6n,
reproducci6n, custodia y
resguardo del patrimonio cultural
de la Naci6n, mismas que se
publicaran en el Diario Oficial de
la Federaci6n.
Articulo 46.- Seran facultades del
Comite Permanente de
Protecci6n y Acrecentamiento del
Patrimonio Cultural de la Naci6n:
III. Preparar, para su discusi6n y
aprobaci6n, en su caso, del
Consejo General, los proyectos
de norm as tecnicas para la
debida investigaci6n,
sistematizaci6n de conocimientos,
acrecentamiento, catalogaci6n,
registro, informaci6n, divulgaci6n,
exposicion, preservaci6n,
conservaci6n, restauraci6n,
salva mento, rescate,
recuperaci6n, utilizaci6n,
aprovechamiento, disposici6n,

I reproducci6n, custodia y
I resguardo del patrimonio cultural

de la Naci6n.



LA DIVERSIDAD LINGOiSTICA
Y CULTURAL Y EL PATRIMONIO

-------e;.jO~------
Dr. Pedro Lewin Fischer

CENTRO INAH OAXACA.

Como era de esperarse, 10 difusion de 10

reciente Iniciativa de Ley General del Patri-

monio Cultural ha provocado uno gran can-

tidad y diversidad de respuestas, 10 mayoria

de ellas enfatizando algunos de sus insufi-

ciencias, ambiguedades e incluso omisiones

fundamentales. La presente reflexion, si bien

promovida por el actual debate en torno a 10

Iniciativa, no busca analizor in extenso el

contenido 0 articulado de 10 misma. Mas bien

pretende ser uno invitacion a 10 discusion en

torno 01 patrimonio cultural desde 10 pers-

pectiva de 10 investigacion sociolinguistica

y, mas concretamente, como uno reflexi6n

sobre el significado y proyeccion del patrimo-

nio desde 10 optica de las lenguas indigenas

del pais y de 10 diversidad sociolinguistica

mexicana en general.

La reflexion y discusion en torno a 10

relacion entre el patrimonio cultural y 10 in-

vestigacion sobre 10 diversidad sociolinguis-

tica es particularmente importante porque

Ilevo a reconocer que tonto 10 Ley Federal de

1972 como 10actuallniciativa de Ley de 1999

no contemplan uno propuesta explicita so-

bre 10 situacion actual y el futuro de 10 di-

versidad linguistica del pais. Y esto se debe

a que en ambos documentos subyace uno

concepcion restringida del patrimonio cultu-

ral, limitada, como yo se ha venido dicien-

do, a los bienes tangibles que son el resultado

de 10 cultura material de los pueblos. En esta

perspectiva, las lenguas indigenas de Mexi-

co, el idioma espanol, asi como 10 amplia

diversidad de conocimientos y practicas cul-

turales que ellos implican, permanecen fue-

ra de toda preocupacion y pertinencia

cuando se habla y escribe sobre el conteni-

do del patrimonio cultural nacional.

Aunque ahora no sea el momento de

profundizor sobre los antecedentes teoricos

de esta restriccion conceptual, Sl cabe sena-

lor que 10 que persiste en el fondo es uno

tradicional y empobrecida vision de 10 cultu-

ra como tal; uno vision que se remonta alas

concepciones mas estaticas de 10cultura pro-

ducidas por 10 antropologia, y que privile-

giaba el inventario material de las culturas

como el elemento diacritico para diferenciar

alas sociedades entre si, asi como para ha-

blar con legitimidad y rigor cientifico sobre

los cambios culturales que se sucederian a

raiz de las diversas situaciones de contacto.

Los zonas arqueologicas y los monumentos

historicos, referentes principales de 10 actual

vision del patrimonio cultural de 10 nacion,

tienen un indudable valor historico y mate-

rial, pero sobre todo constituyen uno fuente

permanente para 10 interpretacion yelabo-

racion de significados eminentemente cultu-

roles, significados que de acuerdo con 10

c1asificacion implicita en 10 legislacion pa-

trimonial, pertenecerian 01 orden de 10 in-

tangible.

Ahora bien, vole 10 pena senalor, aun-

que sea de manera general, 10 ambiguedad

y precoria utilidad de 10 dicotomia entre 10

tangible e intangible pora referirse 01 patri-

monio cultural. EI primero esta asociado a

realidades palpables, perceptibles, concretas

y reales, mientras que el segundo suele iden-

tificarse con entidades incomprensibles, irrea-

les, abstractas e imaginarias. Los lenguas

indigenas y, de manera mas general, 10 di-

versidad linguistica de Mexico, quedan en-

casilladas y confinadas 01 ambito de 10

realidad intangible. Los connotaciones de

sentido comun en torno 01 patrimonio intan-

gible antes senaladas atribuyen alas lenguas

un significado de realidades escurridizos y un

valor tal que pone en duda 10 pertinencia y

10 utilidad de uno politico nacional orienta-

do hacia su pleno conocimiento, proteccion

y desarrollo. Los ultimos cuarenta anos de

historia de relacion entre el Estado y las so-

ciedades indigenas, son un ejemplo revela-

dor de como el supuesto estatus intangible

de las lenguas indigenas puede en cierto

modo justificar 0 encubrir 10 ignorancia y 10

indiferencia acerca de 10 situacion social y

politico de las lenguas indigenas de Mexico.

La desaparicion de decenas de lenguas in-



doamericanas, el conocimiento insuficiente

de los procesos de extincion de las lenguas,

10 desproporcionada despreocupacion 01 res-

pecto y el empobrecimiento funcional y co-

municativo de muchos de los idiomas que

hoy se hablan constatan 10 anterior.

La constriccion del patrimonio cultu-

ral a 10 realidad tangible tiene otro sesgo no

menos danino, a saber, el que se refiere a

los criterios de formalidad e informalidad de

las practicas culturales. Dentro de esta pers-

pectiva, las lenguas indigenas y 10 tradicion

idiomatica de los pueblos indios vuelven a

quedar atrapadas por 10 desvalorizacion que

de ellas se hace en virtud de que carecen de

los elementos asociados de prestigio, reco-

nocimiento y funcionalidad. La mayor parte

de las lenguas indios carecen de una practi-

co de escritura en un sentido social amplio,

participan clandestina y pasivamente en los

procesos educativos, y permanecen 01 mar-

gen de 10 administracion publico y de 10 im-

particion de justicia. Dentro de 10 logica

dicotomica antes senalada, las lenguas in-

digenas no tienen otro destino que el ser rea-

lidades invisibles e indiscutibles y ocupar

espacios informales. Por ello, segun este ar-

gumento, el futuro de las lenguas indigenas

dificilmente requiere 0 amerita de uno inter-

vencion expresa y por 10 tanto pueden per-

manecer 01 margen de toda preocupacion

legislativa en materia de patrimonio cultu-

ral.

Espero que con 10 dicho hasta aqui

quede claro que 10 separacion entre cultura

tangible e intangible no solo remite a para-

dig mas conceptuales erroneos 0 limitados,

sino que ademas deja fuera de 10 discusion

a una parte sustancial de 10 realidad, 10 cul-

tura activo y las practicas culturales que con-

figuran 10 verdadera riqueza patrimonial de

10 diversidad cultural de Mexico. Las lenguas

indigenas y 10 diversidad linguistica del pais

son parte esencial de esta historia patrimo-

nial.

Visto desde otro angulo, valdria 10
pena preguntarse si los indigenas hablantes

de esas "realidades intangibles" estarian en

condiciones de asumirse como suietos de

practicas imperceptibles, abstractas, informa-

les e imaginarias. Para los hablantes de una

lengua, sea indigena 0 no, 10 condicion de

oralidad del idioma para nada Ie asigna a

sus practicas comunicativas un caracter de

intangibilidad e informalidad. AI igual que

el lenguaje escrito, el uso del lenguaie oral

esta orientado por normas sociales que ejer-

cen una fuerza sobre 10 pertinencia de los

contenidos comunicativos, asi como sobre 10

identidad interactiva de los suietos. Finalmen-

te, 10 que esta en iuego en esta reflexion so-

bre 10 relacion entre las lenguas y 10 definicion

conceptual del patrimonio cultural es el lu-

gar asignado a los sujetos mismos del patri-

monio. Dicho de otra monera, excluir 10
intangible del patrimonio cultural significa

excluir a los suietos de esas practicas cultu-

roles. 0 sea, 2quien decide sobre 10 tangi-

bilidad del patrimonio 0 para quien se

considera de esta u otra forma?

La otra alternativa, poco creible, con-

sistiria en suponer que es posible establecer

algun tipo de patrimonio que carezca de su-

jete y entonces Ilegar a 10 conclusion, igual-

mente perversa, de que ese sujeto, 10 nacion

en abstracto y el Estado intangible, sea el

protagonista arbitrario que tiene 10 facultad,

asignada por quien sabe quien, para discri-

minor y decidir sobre todos aquellos a nom-

bre de quienes se ha decidido que son parte

de ese patrimonio. Yaqui Ilegamos a uno de

los puntos centrales que 10 actual reflexion

en torno a los cambios legislativos en mate-

ria de patrimonio cultural, principalmente en

10 que atone alas lenguas y pueblos indige-

nos, debiera de contemplar. EI problema no

radica simplemente en que 10 legislacion no

preve ciertos aspectos de 10 culturas (10 in-

tangible), sino que sencillamente no preve

10 participacion de los sujetos de esas cultu-

ras. De manera que no solo se trata de una

eleccion conceptual 0 terminologica, sino de

un serio problema de orden politico que im-

plica 10 facultad juridica de los pueblos para

decidir sobre el destino de sus sociedades y

culturas.

Compartir estas premisas significa re-

plantear cualitativamente 10 orientacion de

10 reflexion en torno a 10 legislacion sobre el

patrimonio cultural del pais. Creo que no se

trata de incluir ahora objetos de atencion

iuridica antes no definidos con claridad 0 ple-

nitud, sino de redefinir las reglas del iuego

para dar cabida a los suietos de ese patri-

monio cultural. Es decir, el debate debiera

de estar encaminado no solo hacia 10 renor-

mativizacion de 10 que yo existe, sino sobre

todo hacia 10 creacion de condiciones que

garanticen el ejercicio, por parte de los suje-

tos colectivos de las sociedades indios, de

los derechos humanos y linguisticos de sus

pueblos.

Los estudios del lenguaje, y 10 socio-

linguistica en particular, deben ser utiles a

esta importante tarea en 10 creacion de con-

diciones para el ejercicio de los derechos lin-

guisticos de los pueblos indios de Mexico.

La disciplina sociolinguistica ha aportado y



necesita seguir aportando informacion basi-

co y necesaria sobre los procesos de extin-

cion linguistica, sobre los procesos de

desplazamiento de las lenguas indigenas y

de hegemonia linguistica, tanto entre idio-

mas distintos como dentro de 10 misma len-

gua. Tambien debe de continuar con el

trabajo de investigacion en torno 01 popel

de las practicas comunicativas en 10 repro-

duccion de las condiciones de desigualdad

social. La administracion de justicia consti-

tuye otro campo prioritario y especifico de 10
accion social. La investigacion en este terre-

no puede contribuir para mostrar los meca-

nismos concretos a troves de los cuales las

diferencias culturales son negadas y reprimi-

dos, y puede ofrecer alternativas de reorga-

nizacion social de las practicas jurfdicas en

beneficio de diferentes condiciones de justicia social. Los macro feno-

menos vinculados a 10 planificacion linguistica, a 10 normalizacion de

las lenguas, asf como los actuales estudios sociolinguisticos en el cam-

po de 10 educacion intercultural bilingue son c1aros ejemplos de como

10 investigacion social y sociolinguistica puede aportar 01 campo de

10 politico de 10 diversidad lingufstica y cultural.

Por su parte, 10 sociedad civil y los pueblos indigenas en parti-

cular, han avanzado sensiblemente en 10 formulacion de alternativas

para 10 creacion de nuevos espacios que posibiliten el ejercicio de sus

derechos colectivos, derechos que, por ahora, poseen basicamente

un nivel de expresion juridica. Los actuales planteamientos sobre au-

tonomia indigena, si bien diversos y perfectibles, constituyen un refe-

rente imprescindible y altamente aprovechable en el actual contexto

del debate patrimonial. Serio un hecho lamentable y reflejo de una

actitud onacronica el que las octuoles discusiones sobre 10 legislocion

patrimonial desconocieran 0 se desarrollaran 01 margen de los mas

importantes acontecimientos que el pais atestigua en relacion con el

presente y futuro de su diversidad linguistica y cultural.

LA INVESTIGACION LINGUISTICA
EN EL INAH

-_-.O~--
Mtro. Leonardo Manrique Castaneda

DIRECCION DE LlNGuiSTICA, CNA, INAH

La investigacion sobre las lenguas abori-

genes mexicanas tiene una muy largo e ilus-

tre tradicion. Se inicio cuando los frailes

misioneros quisieron evangelizar a los indios

en sus propios idiomas, asi que los apren-

dieron yen seguida escribieron artes y voca-

bularios (esto es, gramaticas y diccionarios

con los que los misioneros noveles pudieran

hacerse de las lenguas con mas facilidad),

asf como numerosas obras pias muy varia-

das: sermonarios, doctrinas, meditaciones,

vidas de santos, etcetera.

EI genio de estos frailes gramaticos es

evidente y sus obras han resultado utilisimas

a los linguistas posteriores para conocer es-

tados antiguos de las lenguas que siguen

hablandose y para saber como eran algunos

que han desaparecido. Hay que reconocer,

sin embargo, que estos estudios eran instru-

mento de 10 cristianizacion, no buscaban

conocer las lenguas por su propio valor e

interes intrinsecos.

Puesto que no es este el lugar para

hacer 10 historia de 10 investigacion lingufs-

tica en Mexico, nada mas recordaremos del

siglo XIX a Pimentel y a Belmar (ambos de

nombre Francisco), que si no fueron miem-

bros del Museo Nacional, alguna relacion

tuvieron con el, fue incluso notoria 10 pole-

mica que sobre el otomi Pimentel sostuvo con

Gumersindo Mendoza, quien si era investi-

gador del Museo y en un tiempo 10 dirigio.

Los linguistas, pues, nunca estuvieron

ausentes del Museo Nacional que, con va-

riantes de nombre, fue el antecesor directo

dellnstituto Nacional de Antropologia e His-

toria, pero siempre poco numerosos y ante

10 importa ncia sobresa liente de las "a ntig ue-

dades" (como se Ilamaba entonces a los mo-

numentos arqueologicos), ellos y los

etnografos eran vistos como auxiliares de los

arqueologos e historiadores, a cuya sombra

permanecian.

No mejoraron mucho las cosas cuan-

do se creo eIINAH. Tenia solamente dos de-

partamentos, de Monumentos Prehispanicos

y de Monumentos Coloniales, donde estaban

respectivamente los arqueologos y los histo-

riadores. Linguistas y etnologos permanecian

como «arrimados» a los anteriores, si bien

sus companeros reconocieron siempre el va-

lor de sus investigaciones. En 10 decada de

1950 se creo por fin un Departamento de

Investigaciones Antropologicas que agrupa-



ba a antrop%gos fisicos, etnologos, antropologos so-

ciales y linguistas.

Todavia cuando el Museo Nacional de Antro-

pologia se mudo de las calles de Moneda a su nue-

vo edificio de Chapultepec, 10 linguistica siguio

relegada, pues se crearon las secciones de Arqueo-

logia, Antropologia Fisico y Etnografia, con el pro-

posito de rescatar objetos e informaciones sobre los

temas de su competencia, de incrementar las colec-

ciones, de hacer estudios sobre los materiales de

elias, de custodiarlos y de darlos a conocer 01 pu-

blico, especial mente por su exhibicion en las salas

del Museo. Este no tenia linguistas, los pocos que

habia seguian en el Departamento de Investigacio-

nes Antropologicas del INAH.

Hace 30 alios (y pico, en 1968), Leonardo

Manrique propuso -y logro- 10 creacion de una

Seccion de Linguistica en el MNA, que tendria las

mismas tareas que las otras secciones; el rescate serio

especial mente el de lenguas aborigenes en peligro

de desaparecer y de variantes dialectales en el mis-

mo coso. Cabe aclarar que no es esta una novedad

completa, el cuitlateca y el pame del sur fueron res-

catados por Escalante y por Manrique cuando tra-

bajaban en el Departamento de Investigaciones

Antropologicas; yo antes se habia hecho 10 mismo

con el chiapaneco y el naolan (Weitlaner), etcetera,

pero nunca se habia propuesto como un programa.

Por supuesto, este rescate incluirfa grabaciones en

el campo y el analisis y estudio de esos materiales,

poniendo asi a 10 linguistica 01 mismo nivel que las

otras disciplinas antropologicas en el Museo Nacio-

nal de Antropologia.

Otros campos de estudio que programo 10 sec-

cion comprendian el estudio de sistemas de escritura

mesoamericanos, 10 reconstruccion historica de len-

guas antiguas, 10 clasificacion y distribucion geogra-

fica de las lenguas y el desarrollo de teorias y metodos

necesarios para todos los tipos de investigacion pro-

puestos.

La labor realizada por 10 seccion del MNA hizo

que pocos alios despues se convirtiera en Departa-

mento de Linguistica dellNAH y, mas tarde, en Direc-

cion. En todos los campos propuestos sus investigadores

han hecho aportes significativos, y 10 que comenzo

con apenas tres estudiosos en un local de tres por tres

metros, ha ido incorporando personal de reciente for-

macion hasta Ilegar a una veintena (pocos mas a ve-

ces), tiene un amplio espacio de trabajo, creo a partir

de nada una biblioteca que ahora es de importancia y

cuenta con abundantes archivos fonograbados de len-

guas aborigenes.

Pero 10 mas interesante es que sus proyectos de

rescate siguen en pie: se han trabajado el huave, el

lacandon, el dialecto veracruzano del teenek (0 huas-

teco) y el nahuatl de Tepoztlan, el tepehua, el amuzgo,

el ocuilteco ... No todos estaban en el mismo peligro

de extincion, pero 10 que se sabia de algunos era ex-

tremadamente poco.

Tal vez sea presuntuoso pensar que \0
Direccion de Linguistica del INAH ha servi-

do de eiemplo para 10 creacion en otras ins-

tituciones de organos que tienen, 01 menos

en parte, los mismos propositos que se fijo

10 seccion desde sus origenes, pero no pue-

de negarse que muchos de ellos surgieron

despues que el nuestro.

Hoy en dia se puede decir que no hay

idiomas nativos en inminente peligro de des-

aparecer sin que quede registro de ellos. No

sucede 10 mismo con ciertas de sus variantes

regionales, tambien es verdad que 10 «resca-

tado» es muy desigual: algunos materiales

constan apenas del sistema fonologico y una

gramatica precaria, de otros hay incluso es-

tudios sobre linguistica cognoscitiva, socio-

linguistica y etnolinguistica. No es, por

supuesto, solo 10 Direccion de Linguistica del

INAH 10 que ha logrado todo esto, muchas

instituciones nacionales y estatales (y tam-

bien extranjeras) han tenido parte, pero no

ha sido poco 10 que han hecho los linguistas

deIINAH.

Ahora bien, si el rescate puede con-

servar una lengua amenazada, 10 hace con-

virtiendola en momia, 10 que no esta mal,

pues es el registro del estado de esa lengua

en un momento dado, pero las lenguas si-

guen vivas solamente si sus hablantes conti-

nuan usandolas. En 10 actualidad son coda

vez mas los hablantes de lenguas indigenas

que en vez de procurar deshacerse de ellas

reivindican el derecho a conservarlas, 01
igual que sus costumbres.

Los linguistas han dado 10 batalla por

10 defensa de este patrimonio de coda gru-

po etnico (que, como ejemplar unico e irre-

petible del lenguaje, es tambien patrimonio

de 10 humanidad) en dos frentes. Uno es 10
labor ante las autoridades educativas, con-

siguiendo coda vez mayor reconocimiento a

las lenguas nativas. EI otro consiste en ha-

cer que los hablantes aprecien el valor de

sus lenguas, que no las dejen perder y, en

varios casos, que las revitalicen. La simple

presencia del investigador en una comuni-

dad despierta el interes de los hablantes por

su lengua, hasta el punto de que muchas

veces han pedido 01 linguista que los apo-

ye; 10 Direccion de Linguistica ha ayudado

a varias comunidades a desarrollar alfabe-

tos practicos, ha elaborado cuadernos de

ejercicios y cartillas, esta preparando algu-

nos gramaticas didacticas, recopila textos

tradicionales y literatura oral, siempre en

apoyo de quienes hablan las lenguas indi-

genas y que seran los unicos con posibili-

dad de conservarlas vivas.
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Dr. Miguel A. Bartolome Bistoletti

CENTRO INAH OAXACA

Asistimos en 10 actualidad a un apasionado debate respecto a 10
propuesta de Ley sobre el Patrimonio Cultural de 10 Nacion, que cam-

biaria algunos de las facultades y caracteristicas organizativas del Ins-

tituto Nacional de Antropologia e Historia. La comunidad arqueologica

se ha hecho presente, demandando que cualquier cambio res pete 10
naturaleza cientifica y alto mente especializada del area de su compe-

tencia. Todos sabemos que el privilegio de las opciones politicos in-

mediatistas sobre las tecnicas, trae como consecuencia 10 degradacion

del mismo patrimonio que se pretende salvaguardar. Las urgencias

coyunturales suelen hacer olvidar que 10 que se busca es el resguardo

de un patrimonio milenario, que las generaciones actuales tienen el

deber de proteger, pero deber que implica una responsabilidad historica

cuyo incumplimiento, yo sea por improvisacion 0 por intereses mer-

cantiles, puede tener consecuencias irremediables. Desde un punto de

vista que enfatice su caracter de simbolo transmisible y por 10 tanto

comunicable, el Patrimonio es un elemento de consumo, pero de con-

sumo cultural y no solo de consumo turisticamente redituable, yo que

puede ser orientado a fortalecer las ideologias identitarias de las so-

ciedades que 10 produjeron.

Sin embargo, 10 nueva propuesta y el debate actual tienden a

hacer poco enfasis en una de las tareas que 10 Ley de 1972 encomien-

do 01 INAH y que constituye el ambito fundamental de 10 labor de

parte de 10 comunidad academica que forma parte de nuestro Insti-

tucion. Me refiero 01 estudio y 10 proteccion de los bienes culturales

no tangibles; lenguas y culturas que en conjunto reflejan \0 presencia

contemporanea de 10 milenaria tradicion civilizatoria mesoamericana,

cuyos restos materiales son ahora objeto de distintas perspectivas

encaminadas a orientar las politicos publicas 01 respecto. Resulta un

tanto contradictorio que honremos a los muertos y nos olvidemos de

los vivos. La tradicion mesoamericana no ha muerto sino que se con-

tinua reproduciendo, a pesar de todas sus transformaciones historicas,

en el seno de las comunidades nativas contemporaneas. La investi-

gacion etnologica que se realiza dentro del INAH responde entonces

a una presencia que no puede ser minusvalorada, yo que constituye

no solo 10 presencia viviente del pasado que se busca preservar, sino

tambien 10 proyeccion de dicho pasado hacia el presente y el futuro

de 10 configuracion estatal mexicana.

Si bien existen varias instituciones y departamentos universita-

rios entre cuyas finalidades se encuentran los estudios etnologicos, 10
tarea de investigacion y difusion realizada en ellNAH posee una mag-

nitud que pocas veces se suele recordar dentro del vasto panorama de

las realizaciones institucionales. Pareciera que solo 10 que se inaugu-

ra, construye 0 reconstruye adquiere una visibilidad concreto. Esta



observacion no supone ignorar el valor de

las otras tareas, sino destacar que 10 investi-

gacion antrop%gica realizada tanto en 10
ENAH, como en 10 DEAS, en el Museo 0 en

los Centros INAH, cubren un ambito y una

necesidad del conocimiento que ninguna otra

institucion es capaz de cubrir 0 satisfacer en

su totalidad. Se suele desconocer que, en mu-

chos casos, los resultados de las investiga-

ciones desarrolladas por el INAH se han

constituido en referencias necesarias, utili-

zadas por otras instituciones para abordar

las problematicas indigenas locales. En este

sentido, y ante las urgencias de un pragma-

tismo inmediatista, cabe recordar que no exis-

te ciencia "pura" y ciencia "aplicada", yo

que no hay accion sobre una realidad que

no porta de una concepcion posible sobre

dicho ambito, concepcion que siempre esta

desarrollada con base en propuestas teori-

cas subyacentes, yo sean en forma explicita

o implicita. EI INAH ha nutrido entonces no

solo 10 investigacion "pura", sino tambien

muchas politicos publicas concretas, cuyos

ejecutores caredan de los conocimientos et-

nologicos necesarios para lIevarias a cabo

(planes de desarrollo regional, propuestas

educativas, innovaciones 0 recuperaciones

tecnologicas, incluso -y a veces involunta-

ria mente- programas turisticos, etcetera).

En 10 introduccion de una de sus

obras, Bronislaw Malinowski comenzaba por

asentar: " ... una vez mas debo presentarme

como cronista y portavoz de los tobriand",

tarea que durante muchos anos definio de

alguna manera 10 practica etnografica: ha-

blar por 10 otros, dar una voz escrita a aque-

Ilos pueblos pertenecientes a tradiciones

culturales alternas a 10 del investigador. Pero

los antropologos latinoamericanos de mi ge-

neracion nos hemos encontrado con otra ta-

rea; no solo escribimos 0 hablamos sobre

indios, sino tambien con indios y muchas

veces para indios. En los ultimos anos 10 es-

critura etnografica ha cobrado otro sentido,

a partir de que su publico potencial yo no es

solo el reducido ambito academico, sino tam-

bien los pueblos que habran sido "objetos"

de nuestras disciplinas. Todo antropologo

sabe ahora que, en mayor 0 menor medida y

de acuerdo con los distintos contextos regio-

nales, su obra sera leida y criticada por un

creciente numero de estudiantes e intelectua-

les indigenas. Hace varios anos denomina-

mos a ese proceso "reversion social de 10
informacion", y hemos encontrado que sus

potencialidades redefinen 10 misma practica

etnografica. Es obvio que no podremos ex-

plicar a nadie como Ileva a cabo su propia

vida cotidiana 0 percibe a sus deidades, pero sf podemos informarle

del contexto historico, social, economico y politico dentro del cual se

desenvuelve 10 vida comunitaria.

Sin embargo, esta perspectiva no excluye aquellas orientadas

a informar a otros de las caracterfsticas de las culturas alternas. No es

posible el dialogo intercultural que nuestro epoca reclama basado en

el mutuo desconocimiento de sus protagonistas. La Ilamada globali-

zacion ha puesto en contacto aun mas intenso y frecuente alas dife-

rentes culturas a veces contenidas dentro de un mismo marco estatal.

Asf, con todas sus limitaciones, 10 practica etnografica se demuestra

como una tarea coda vez mas necesaria. Es una de las pocos formas

de hacer visible a un publico coda vez mas vasto 10 presencia con-

temporanea de las multiples experiencias culturales humanas que co-
existen en el seno del Estado. indudablemente en esa empresa nos

aventajan los antropologos e intelectuales nativos, miembros de las

mismas culturas que analizan. Pero ese extranjero profesional que es

el antropologo perteneciente a una cultura distinta, siempre tendra 10
posibilidad de una reflexion en cuya misma distancia esta su capaci-

dad de brindar aproximaciones valiosas, en 10 medida en que pueda

ver 10 que 10 cotidianeidad hace invisible y sea capaz de dar cuenta

de 10 alteridad sin cosificar a sus protagonistas. Y hay mucho que

podemos aprender de las culturas nativas tradicionalmente inferiori-

zadas: coda una de ellas ofrece respuestas y otorga sentidos a 10 vida

a troves de complejos sistemas filosoficos, muchas han desarrollado

formas de convivencia con el medio menos destructivas que las 110-

madas "occidentales", algunos poseen conocimientos medicos que

pueden ayudar a otros, todas tienen derecho a eiercer su singularidad

sin temor a ser avasalladas.

Es dentro de esta propuesta, sucintamente esbozada, que se

Ileva a cabo 10 investigacion etnologica en el INAH, en momentos

que los pueblos indigenas exhiben una presencia que no es solo cul-

tural y fisico, sino tambien politico 01 plantear reivindicaciones poster-

gadas por 10 indiferencia de los cuadros estatales. Muchos colegas

han acompanado estos procesos contemporaneos, tratando de contri-

buir a informar a 10 sociedad nacional sobre 10 legitimidad de sus

demandas, 01 tiempo que buscan abolir los estereotipos prejuiciosos y

racistas que aun denigran a los pueblos indigenas. La construccion

de una sociedad pluricultural es uno de los desafios mas grandes a

los que se enfrenta 10 actual reflexion social no solo en Mexico sino en

todo el mundo. Creo que los etnografos tenemos un popel posible en

10 construccion de ese futuro que todos deberemos compartir, con 0

sin una legislacion que nos ampare.
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DIRECCiÓN DE ANTROPOLOGíA FíSICA,

CNA, INAH

Hablar de antropología física, en el con-

texto de la antropología mexicana, implica

una mirada y un hacer transdisciplinar, da-

dos los cada vez más fuertes vínculos con

otras especialidades antropológicas (v.g. la

arqueología, la etnología, la lingüística e

incluso la historia) y sus articulaciones con

disciplinas del conocimiento de las áreas bio-

médicas. En ese sentido, la antropología fí-

sica se significa como un ángulo de

aproximación al estudio de un fenómeno plu-

ral y complejo: el fenómeno humano; éste,

para ser aprehendido, comprendido y expli-

cado, debe ser tratado en sus dinámicas evo-

lutivas, sociohistóricas y ontogenéticas y en

su movilidad en el tiempo y el espacio.

El abordaje del fenómeno humano

demanda de la construcción de aquellos ob-

servables que, además, nos permitan expli-

car y entender las lógicas y dinámicas que

devienen en una plástica y plural realidad

nacional, permitiendo el acceso al detalle de

las cualidades del pasado y el presente mexi-

cano. En virtud de ello, el trabajo antropofí-

sico resulta imprescindible para la definición,

el rescate, la consolidación, la conservación

y la comprensión de la variabilidad y diver-

sidad de las poblaciones, tanto vivas como

desapmecidas, a través del estudio directo

sobre población actual y de materiales óseos

y momificados, en su mayoría provenientes

de excavaciones arqueológicas y, por lo mis-

mo, parte importante del patrimonio cultural

de México.

Desde la perspectiva del INAH, el

hacer antropofísico incide, desde la funda-

ción misma de la institución, en cinco

áreas básicas:

1) La excavación y el rescate,

2) la restauración y

conservación,

3) la investigación,

4) la docencia, y

5) la difusión (socialización del

conocimiento).

En estas cinco áreas existe, sin

embargo, una retroalimentación constan-

te, dado que para la restauración y la con-

servación se requiere de la investigación,

y ésta se apoya en la posibilidad de res-

taurar y conservar. Asimismo, el rescate

constituye parte importante del hacer in-

vestigativo y la docencia permite, entre

otras cosas, la formación de aquellos cua-

dros especializados en estas áreas. Todo

ello necesita ser dado a conocer, vía

publicaciones, exposiciones, museos, et-

cétera. De ahí que el INAH, si deja de

atender uno solo de estos campos, no

podría cumplir con las importantes y ne-

cesarias funciones que le demandan tan-

to la Ley Federal sobre Monumentos y

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históri-

cos como su propia Ley Orgánica.

Debemos tener en cuenta que,

tanto los restos esqueléticos como los

momificados que se recuperan en las ex-

cavaciones de sitios prehispánicos y co-

loniales, protegidos por las leyes vigentes

y que caen bajo la hegemonía del INAH,

constituyen un alto porcentaje de los ma-

teriales con que se lleva a cabo un im-



portante rubro de la investigación antropofísica en Méxi-

co. Es por ello que, además de la UNAM y otras institu-

ciones, ellNAH, a través de la Dirección de Antropología

Física (DAF) -principal depositaria y custodia de la ma-

yor parte de tales restos- y de otras dependencias, como

la ENAH y los Centros INAH, es hoy por hoy una instan-

cia preocupada y ocupada por el estudio y difusión del

conocimiento del pasado y el presente de las poblaciones

humanas de México.

Debido a la riqueza de los materiales con los que

se cuenta, gran parte de las líneas de investigación, en

centros como la DAF, se ha centrado, prioritariamente, en

áreas del estudio osteológico, sin desatender el estudio

en vivo, por lo que abarcan desde la historia de las en-

fermedades (osteopatología, por ejemplo), la paleodemo-

grafía, la morfología y evolución de las poblaciones, las

alteraciones culturales (deformación craneana y denta-

ria), etcétera, hasta los estudios de carácter forense, soma-

tológico, demográfico y de las características bioquímicas,

moleculares, de crecimiento y desarrollo, la morfología y

la biotipología de las poblaciones actuales y pretéritas, e

incluso los relativos a la antropología del deporte, de la

salud, del comportamiento y aquellos de carácter episte-

mológico y teórico. Así, el hacer antropofísico, siguien-

do tendencias e incluso modas, y aprovechando diversas

oportunidades, ha permitido una diversificación de los

campos de estudio, como se hace evidente en publica-

ciones, tales como: INAH, una historia (en sus dos edi-

ciones) y Cien años de antropología física en México

(inventario bibliográfico).

No obstante, con frecuencia se desconoce o se

pretende ignorar el papel específico que juega la investi-

gación antropofísica en el concierto académico de Méxi-

co, que incide con fuerte presencia en el acervo cultural

nacional e incluso internacional. Por ello, es importante

subrayar que muchas de estas investigaciones se realizan

conjuntamente con estudiosos de otros campos (v.g. of-

talmólogos, odontólogos, cirujanos plásticos, reumatólo-

gos .. radiólogos, médicos forenses, genetistas,

bioquímicos, pediatras, epidemiólogos y psicólogos, así

como historiadores) y en colaboración con muy diversas

instituciones, tanto nacionales como extranjeras. De esta

manera, varios de los antropólogos físicos directamente

comprometidos con la investigación, tanto de la DAF como

de otros centros dellNAH, han ganado un reconocimien-

to internacional, participando en diversos foros académi-

cos (congresos, seminarios, mesas redondas, etcétera) y

sus trabajos han sido publicados en libros y revistas im-

portantes.

El INAH, en su calidad de institución nacional,

sin duda permite en su seno concentrar una pluralidad

de perspectivas comprometidas con el conocimiento,

promoviendo el trabajo interdisciplinario, vía la Coordi-

nación Nacional de Antropología y la de Arqueología, y

singularizando, a través de las diferentes Direcciones, la

especificidad de las disciplinas antropológicas.

Referencias:
Olivé N., J.C. yA. Urleaga C. (coords).INAH, una historia. Colección
Divulgación. México, INAH, 1988. Villanueva, M. C. Serrano y J.L.
Vera. Cien años de antropología física en México -inventario bibliográfi-
co-. México, IIA, UNAM, 1999.
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DIRECCiÓN DE ANTROPOLOGíA FíSICA,

CNA, INAH

Decía un antiguo profesor, que toda práctica parece

requerir de un discurso que la justifique.

Hablamos de ciencia, hablamos de investigación.

La primera presupone a la segunda, pues la ciencia, más

allá de ser una forma de conocimiento, en esta época no

sólo científica, sino social e institucionalmente sanciona-

da, es una actividad, un quehacer de sujetos sociales

¿Cómo hablar entonces de ciencia en abstracto? ¿Cómo

hablar entonces de científicos en abstracto? ¿Cómo ha-

blar entonces de su actividad?

Hablamos de diversidad de formas de conocimien-

to que implican diversos actores y contextos de produc-

ción también plurales, con formas de evaluación,

necesidades y repercusiones distintas.

José Sanmartín, en su artículo: "Sobre la cuestio-

nable primacía de lo teórico sobre lo empírico. O la sem-

blanza del cachivache", dejaba clara la necesidad de

referirse a la ciencia desde su lado o faceta de quehacer,

es decir, del proceso de producción de conocimiento, de

la investigación, ya que la existencia de la primera re-

quiere, como condición de posibilidad, de la segunda.

Así, eso que llamamos ciencia, y que a mi pare-

cer involucro necesariamente a la investigación, puede

ser valorada desde muchos niveles de análisis:

nivel ético

nivel de repercusiones sociales

nivel personal

nivel institucional

nivel epistémico

etcétera

y tal vez desde todos ellos si queremos tener una idea

más completa de nuestra actividad. Este no es el espacio

para hacerlo, pero si para plantearlo.

A continuación expongo breves comentarios al res-

pecto que involucran varios de los niveles mencionados.

A estas alturas creo que ya no cabe la pregunta ¿Pue-

de la ciencia, y más específica mente la práctica científica

ser evaluada desde la ética? Y es que el concebir a la

ciencia no sólo como una forma de conocimiento sino

como una actividad, hace que alrededor de tales accio-

nes existan responsabilidades, valores, obligaciones, jui-

cios, etcétera.

Como afirma Adolfo Sánchez Vázquez, las relaciones

entre ética y práctica científica deben plantearse en dos

planos:

1.- Respecto de la naturaleza de la moral y

2.- Respecto de los usos sociales de la actividad

científica.

Desarrollo brevemente el segundo punto, que in-

volucro al contenido moral de la actividad del científico,

a la responsabilidad que asume éste en el ejercicio de su

quehacer, ya las consecuencias sociales que se derivan

de su actividad.

En el primer nivel, el científico pondrá de mani-

fiesto, consciente o inconscientemente, una serie de cua-

lidades que le permitan una mejor realización de su

objetivo; producción de conocimiento en el marco de

aquello que calificamos como científico: honestidad y

posición crítica ante las teorías existentes.

En el segundo nivel y, dado el papel social de la

práctica científica, sus repercusiones pueden ser evalua-

das en términos de sus componentes fácticos y norma-

tivos.

En ese sentido, dado que no podemos deslindar

claramente los contenidos "internos" y "externos" de la

práctica científica, no podríamos calificarla como moral-

mente neutra.

Así, particularizando las reflexiones anteriores en

la Antropología Física, su práctica, fundamentalmente vin-

culada con el estudio del cuerpo, tiene repercusiones tanto

en el nivel de los usos sociales de la ciencia, como en el

mismo nivel del ejercicio de su actividad: la producción

de conocimientos.

Creo que la evaluación de ambas repercusiones

pasa inicial y necesariamente por la valoración crítica de

las cualidades del "objeto", fundamentalmente el cuer-

po. Estas cualidades se intentan representar mediante la

utilización de las herramientas teórico-prácticas elabora-

das para tal fin.

Si creemos, y es algo que vale la pena preguntar-

se, que estas herramientas son útiles para la representa-
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ción de las cualidades de nuestro "objeto", entonces es-

tamos actuando responsablemente, si no, nuestra labor

está en entredicho.

Por otro lado, el estudio del cuerpo realizado por

la Antropología Física presupone una singular "apropia-

ción" de éste por parte de quien realiza la práctica cien-

tífica. Esto queda particularmente claro cuando el objeto

de nuestra práctica investigativa son los restos materiales

de poblaciones o sujetos ya desaparecidos.

El problema se torna más complejo cuando la

"apropiación" se realiza sobre cuerpos vivos e interac-

tuantes.

El concepto de "apropiación" adquiere aquí par-

ticular relevancia, vinculada con la forma de hacerlo, la

responsabilidad al realizarlo, y la utilización de esa apro-

piación socialmente interpretada.

Como he comentado, éste no es el espacio para

dar respuestas a problemáticas tales, pero el momento

que vivimos hace necesarios foros de discusión al respec-

to que den a nuestro quehacer la dimensión que éste re-

quiere.

Por último, tal y como afirmé al principio, la producción

de conocimiento, resultado de la investigación, es plural,

tanto en su resultado, como en el proceso que lo gene-

ra. Así, la antropología física realizada por los antropó-

logos físicos mexicanos presenta especificidades que la

identifican: el pretendido carácter biosocial de nuestra

disciplina convierte a la antropología física mexicana en

lo que en términos orteguianos sería una ciencia a la bús-

queda del centauro ontológico.

Me explico, la analogía con el centauro resulta es-

clarecedora. En el intento por definir y singularizar la prác-

tica profesional de los antropólogos físicos mexicanos,

consideramos a nuestro "objeto" definido por la intel'ac-

ción de su biología y su cultura, donde la segunda es el

marco referencial que preside y personifica al objeto, en

el caso del centauro, el segmento humano que se basa y

fundamenta en la parte equino, la biología que posibilita

en su integración, interacción y recursión con la cultura,

la expresión del fenómeno humano. Esto ha provocado el

surgimiento en México de áreas de conocimiento no cla-

ramente identificadas internacionalmente como antropo-

físicas.

La particular aproximación de los antropólogos

físicos mexicanos a su objeto es ciertamente factor de sin-

gularidad de la antropología física mexicana. La posibili-

dad de evaluar su impacto y repercusiones en el ámbito

internacional es dificil, sobre todo si tomamos en cuenta

que los parámetros de impacto de la ciencia reconocidos

y utilizados internacional mente (publicación en revistas

consideradas de excelencia y presentes en el Science Ci-

tation Index) reflejan estrictamente, más que la calidad e

impacto de los trabajos, un panorama de dominación de

la ciencia por parte de las naciones con mayores recursos

económicos.

Por otro lado, la suposición de que las revistas

locales permiten la publicación de trabajos de calidad

mediocre o dudosa, puede resultar, al menos en parte,

g ratu ita.

Las reflexiones anteriores, si bien breves, preten-

den tocar una serie de temáticas que considero no son

ajenas a nuestra práctica por cuanto reivindican el ca-

rácter social de la ciencia y de la investigación. Su discu-

sión en foros adecuados nos permitirá construir una

antropología más acorde con lo que esperamos sea nues-

tro quehacer como investigadores.



La antropología se ha dedicado fundamen-

talmente a comprender el fenómeno humano

en toda su complejidad: física, social, histó-

rica y cultural. Se ha esforzado en mostrar la

variedad de ese fenómeno y en contrarrestar

visiones etnocéntricas de los pueblos,

particularmente de aquellos que tienden a ig-

norar o a hacer menos otros pensamientos

diferentes a los suyos, creyendo estar en la

cumbre y centro de la evolución humana. De

esta manera, la humanidad ha sido capaz

de disponer de un instrumento intelectual con

el cual comprender que existen muchas his-

torias posibles e innumerables maneras de

ser y que ello, más que un obstáculo para el

desarrollo, es una riqueza acumulada; tanta

que podría hablarse de un aporte específi-

comente humano a la naturaleza.

Pero el fenómeno humano es de tal

magnitud que la antropología ha tenido que

multiplicarse en todo el mundo. Lejos de lo

que algunos europeos creyeron, contravinien-

do y contradiciendo el espíritu universal y

opuesto al etnocentrismo de la disciplina, el

desarrollo de la antropología ha estado en

manos y cabezas africanas, asiáticas, euro-

peas y americanas, y en tantas como pue-

blos existen.

México ha hecho su propia aportación

al respecto. Sin el menor asomo de duda, la

mexicana se ha contado entre las más desta-

cadas tradiciones antropológicas. Éste es un

campo en el que compite con grandes inver-

siones acumuladas, pese a su tendencia re-

gionalista ya lo poco dada que ha sido a la

reflexión teórica que tanto éxito le ha redi-

tuado a la antropología europea y sus exten-

siones en los Estados Unidos, Canadá,

Australia y Sudáfrica.

En el siglo XIX, el Museo Nacional se

constituyó en la institución más importante

donde la antropología mexicana fue adqui-

riendo su expresión contemporánea. Ya en

el siglo XX, el compromiso lo asumió el Ins-
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NECESIDAD SOCIAL Y
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tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como

uno de los principales impulsores de la investigación,

así como de la preparación de especialistas en su Es-

cuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), fun-

dada casi simultáneamente. Por fortuna, después otras

instituciones y escuelas en la capital y en diferentes es-

tados del país han logrado crear comunidades científi-

cas regionales con mayor o menor tradición, contándose

entre las primeras, por ejemplo, las de Yucatán y Vera-

cruz. Pero fue la fundación del INAH la plataforma del

despegue inicial de la antropología nacional y popular.

Junto con la historia, la antropología ha asumido

la responsabilidad científica dellNAH -en sus 60 años de

existencia-, atendiendo parte importante de la problemá-

tica de la sociedad mexicana (física, lingüística, cultural

y social). Al mismo tiempo, se ha constituido ella misma

en un auténtico patrimonio intelectual y cultural de Méxi-

co. Éstas son algunas de sus aportaciones al país.

EIINAH ha tenido a su cargo parte significativa del estu-

dio del pasado y presente de México. Por ello, sus inves-

tigadores e investigadoras han realizado estudios

científicos en antropología física, lingüística, arqueolo-

gía, etnohistoria, etnología y antropología social. El tra-

bajo de varias generaciones de estos antropólogos para

incrementar el conocimiento científico sobre México es

verdaderamente impresionante.

En antropología física afrontaron el reto enorme de

conocer la población mexicana (antecedente y presente)

como conjunto biológico. Así, los antropólogos físicos han

estudiado a los pobladores de la antigüedad más remota

y los subsecuentes hasta el presente, a todo lo largo y

ancho del país.

El more magnum de lenguas del pasado y la com-

plejidad lingüística actual requieren tal tesón científico,

que parece poca cosa cualquier proyecto por ambicioso

que sea. Sin embargo, los lingüistas han hecho lo suyo

para conocer las numerosas lenguas de origen america-

no y los diversos españoles del México contemporáneo.

Los arqueólogos han afrontado la colosal tarea de

estudiar los vestigios del pasado remoto y mesoamerica-

no e, incluso, aunque en menor proporción, del pasado



novohispano y decimonónico. Los estudios sobre los res-

tos materiales de poblaciones originales y los sucesivos

pueblos del gran Norte y de Mesoamérica forman uno de

los fondos científicos más importantes de la mexicanolo-

gía nacional e internacional.

En etnología etnohistórica, una de las disciplinas

de más larga tradición en el país, los especialistas se han

encargado de la fascinante tarea de desentrañar docu-

mentos, códices, crónicas y cuanta fuente histórica sea

posible para reconstruir la antigüedad Jesoamericana

sobre todo, aunque también la época novohispana y, en

menor medida, el siglo XIX.

En etnología, los vínculos del México profundo han

sido puestos a la vista por los etnólogos que han ayuda-

do a mantener presente en el horizonte toda la gama de

pueblos y culturas que forman la nación mexicana; en

particular, los de origen americano, pero también los ne-

gros y otros extramericanos.

y en antropología social, los investigadores han

abordado la compleja problemática de la sociedad mexi-

cana contemporánea. Gracias a ello, se dispone de estu-

dios sobre el comercio ambulante, el trabajo migratorio,

el jornalerismo agrícola, el trabajo femenino y otros fenó-

menos sociales.

Entre los campos beneficiados de todas estas em-

presas se cuentan los estudios sobre regiones geográfi-

cas, pueblos y áreas culturales. Tal sucede con los estudios

mayas, mazahuas, purépechas, otomíes, etcétera. Todo

pareciera centrarse en el conocimiento de México. En gra[l

medida esto es cierto, pero algo de la investigación se ha

dedicado también al conocimiento de otras pueblos y ám-

bitos geográficos.

Por ello, el INAH tiene un destacado papel en la

historia de la ciencia en México. Su comunidad científica

ha cumplido con la responsabilidad que la institución tiene

de desarrollar la ciencia antropológica mexicana.

En el espíritu de los fundadores del INAH estaba explíci-

ta su preocupación por la cuestión social. Ellos eran

conscientes de que la antropología debía jugar también

un papel en este sentido. De ahí que, desde un princi-

pio, ésta haya sido pensada como parte de la atención

general a los problemas ingentes de la po-

blación.

Por ello, se han llevado a cabo estu-

dios y análisis sobre el crecimiento físico de

la población; la nutrición; los patrones de

normalidad para la cirugía reconstructiva; la

adecuada adaptación del vestido, vivienda,

mobiliario y maquinaria (a las característi-

cas físicas predominantes de la población);

las condiciones de vida; las dificultades lin-

güísticas en la enseñanza básica rural; la

cuestión agraria; la migración laboral; la

situación de la mujer; la clase obrera; los

asentamientos precaristas; la agricultura cam-

pesina; la comercialización de productos

agrícolas; la problemática de las regiones de

las fronteras sur y norte; los movimientos so-

ciales, etcétera.

Tales estudios se han llevado a cabo

pensando en el desarrollo de la población y

la resolución de sus problemas. Al estar siem-

pre presentes en el INAH, este género de in-

vestigaciones ha respondido a una necesidad

social.

A lo largo de su historia y sin exagerar un

ápice, la antropología del INAH se constitu-

yó en un patrimonio cultural en sí misma,

tanto por sus acervos y publicaciones, como

por su valor intelectual.

Entre los acervos se cuentan restos fó-

siles, colecciones de restos óseos humanos,

de dientes mutilados mesoamericanos, fo-

notecas, archivos, bibliotecas, ceramotecas,

fototecas, colecciones etnográficas y arqueo-

lógicas, fondo de códices, etcétera.

La mayor parte de este material fue

obtenido en expediciones científicas y traba-

jo de campo de los antropólogos durante

décadas. Así, se dispone para la investiga-

ción de los cráneos humanos más antiguos;

de grabaciones fonográficas del habla de



diversas lenguas y de la interpretación de una

amplia gama de músicas y canciones; de

documentos novohispanos y del siglo XIX; de

informes de excavaciones arqueológicas; de

fondos bibliográficos con libros novohispa-

nos, decimonónicos y del siglo XX; de foto-

grafías de tipos humanos, excavaciones y

objetos arqueológicos, viviendas, indumen-

taria, ceremonias, arquitectura novohispana

y otros temas, procedentes de todo el territo-

rio nacional; de objetos etnográficos de prác-

ticamente todos los pueblos de origen

americano del país; y de una colección úni-

ca de códices.

Tales son algunos de los ricos acervos

que, en conjunto, constituyen una fuente co-

losal de conocimiento antropológico integral

del pueblo de México y sus antecesores.

Además, como resultado de sus inves-

tigaciones, los antropólogos han publicado

una importante cantidad de artículos y libros

dentro y fuera de la institución, en la capital

y la provincia, en el país y en el extranjero,

así como fuentes primarias de todo tipo, ma-

nuales y obras de consulta. Ninguna otra

institución nacional ni extranjera ha escrito

tal cantidad de estudios sobre la antropolo-

gía de México. Pero sobre todo, los avances

intelectuales plasmados en esta magna obra

coniunta han engrosado el conocimiento del

fenómeno humano en general y de México

en particular.

La visión integral de la antropología

deIINAH, tanto porque desarrolla todas sus

disciplinas, como porque incluye desde la

formación de sus antropólogos, hasta la di-

fusión en todas sus expresiones, pasando por

la investigación científica básica y la forma-

ción de fondos diversos, constituye uno de

los rasgos que hacen del Instituto una de las

más reconocidas instituciones científicas, aca-

démicas y culturales del país, y uno de los

más relevantes centros antropológicos del

mundo.

Por todo esto, la antropología del

iNAH, sus acervos, publicaciones, escuelas

y museos (entre otros recursos) constituyen

ya en sí mismos un destacado patrimonio

cultural de la nación.

Después de todo, éste es parte consti-

tutiva de los instrumentos mexicanos para

conocer la historia y el presente de los pue-

blos y culturas del país.

Así, la antropología del Instituto Nacional de

Antropología e Historia ha tenido una res-

ponsabilidad científica que cumplir, ha res-

pondido a una necesidad social y ha conformado un le-

gado cultural en sí misma. ¿Alguna razón de peso puede

hoy existir para desaparecer la investigación científica que

lleva a cabo y deiarla sólo en manos de universidades y

politécnicos, a los que ellNAH supera en conocimientos,

experiencia y trayectoria? ¿Debe su antropología dejar

de atender las necesidades sociales del país? ¿Debe des-

hacerse de sus escuelas, acervos, museos y labor edito-

rial? ¿Debe, en fin, desaparecer su antropología misma?

Por el contrario, si lo que se tiene en mente son las

necesidades sociales, el desarrollo científico y el patrimo-

nio cultural de México, lo que verdaderamente procede

es desarrollarla aún más, seguir atendiendo a través de

ella los requerimientos sociales y continuar incrementan-

do el legado cultural en que ésta se ha convertido.
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Arqlgo. Mario A. Perez Campa
DIRECCION DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DEL

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, INAH.

Nuestro patrimonio historico cultural, tanto el tangible

como el intangible, ha sufrido una terrible merma por

diferentes causas a 10 largo de su existencia, destruccion

que se ha visto acelerada en los ultimos tiempos por un

mal entendido progreso y por 10 indiferencia casi general

de nuestro sociedad.

Como arqueologos en particular, y como investi-

gadores formados dentro de 10 tradicion de 10 antropolo-

gia mexicana, hemos observado y testificado durante mas

de dos decadas las transformaciones y paulatina perdido

de este patrimonio, y las causas que 10 han motivado.

Por ello, hemos considerado una obligacion plantear cier-

tas reflexiones sobre dicho problema y proponer 10 que,

pensamos, pueden ser medidas para proteger, revalorar y

enriquecer dicho patrimonio.

Desde nuestro punto de vista, 10 causa principal

de su perdido paulatina es el divorcio que existe entre el

discurso que 10 enaltece y 10 postula como 10 fuente de

nuestra identidad, y el desconocimiento que sobre el tie-

ne 10 generalidad de 10 poblacion, quien no consigue

verlo mas alia que como motivo de celebraciones patrias

o visitas curiosas a museos y zonas.

La manifestacion mas aguda de este divorcio se

ve en el campo de 10 cultura y tradicion indigena, que se

enfrenta cotidianamente a 10 incomprension del comun

de 10 gente "de razon", para 10 cual es absolutamente

natural regatear los infimos precios de las artesanias, sin

ver que estas son 10 manifestacion material de nuestras

tradiciones ancestrales, y 10 unica posibilidad para el in-

digena de vivir en ellas y de ellas. Estas actitudes, entre

otras, son las que Ilevan a 10 poblacion indigena a aban-

donor su herencia cultural, ante 10 necesaria sustitucion

de los conocimientos tradicionales por habilidades "prac-

ticas" que Ie permitan sobrevivir e incorporarse 01 merca-

do industrial y 10 vida moderna.

Cualquier persona puede reflexionar en el hecho

de que 10 forma de pensar determina 10 manera en que

interpretamos y actuamos sobre el entorno de nuestro vida

cotidiana; por ello, no podemos esperar que los jovenes

de Yucatan participen croando como ranas en 10 tradi-

cional peticion de Iluvias de sus padres y abuelos, con-

servando y perpetuando esta ceremonia ancestral, si to-

das las mananas pueden enterarse del estado del tiempo

en un noticiero.

La herencia cultural se plasma en una expresion

concreto de vida social, reflejada en una organizacion

para convivir y producir, asf como en una filosofia y una

forma de gobierno. Todo ello se manifiesta en una serie

de creencias, conductas y objetos concretos. EI que esta

herencia cultural exista y permanezca, depende de su ca-

pacidad y eficacia para resolver realmente los problemas

de 10 realidad diaria y propiciar 10 continuidad y cohe-

sion del grupo que 10 detenta.

La ap<t'rente contradiccion de estas formas de vida

con 10 modernidad es un mito recreado por intereses que,

aunque suene fuerte, podemos calificar de apatridas 0,

en el mejor de los casos, de inconscientes. La cultura de

los grupos indigenas, asi como las tradiciones del pueblo

mexico no en general, pueden no solo coexistir con el

Mexico de hoy, sino tambien enriquecerlo.

Durante mas de 5,000 anos los indigenas han

aprendido a conocer y aprovechar el entorno; durante

500 anos criollos y mestizos hemos asimilado creencias,

incorporando y adaptando las tradiciones Ilegadas con

los espanoles para producir una nueva cultura, que re-

solvio nuestro existencia cotidiana y que constituye una

de las mas distinguibles y ricas Ifneas del devenir de 10
especie humana.

Su desaparicion nos privara de muchas herra-

mientas socio-economicas y de 10 posibilidad de mante-

ner un rostro y una identidad, dejandonos suietos 01 vai-

yen de aquellos sectores internos que han cambiado pa-

tria y cultura por bolsillos Ilenos, sin darse cuenta de que

nos convertiran a todos en siervos de intereses extranje-

ros. Los extranjeros, por cierto, sf estan conscientes de 10
necesidad de construir y propalar una cultura que les es

rentable en todos aspectos yolo cual somos ajenos, vien-

donos estos como intrusos 0, simplemente, como merca-

do para sus creencias, de las que siempre seremos parti-

cipantes de segundo.

Si queremos sobrevivir no debemos seguir guian-

donos por patrones culturales y esteticos extranos y muy

lejanos a nuestro realidad, organizandonos con base en

modelos economicos importados, fundados en ejemplos

de otras naciones que dificilmente alcanzaremos y que

siempre nos crearan una sensacion de insatisfaccion. Esto

unicamente genera un individualismo consumista y un

anhelo de ingresar a una cultura hegemonica que nunca

nos aceptara porque no nos considera a su altura.
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La solucion del problema no es sencilla y re-

quiere necesariamente de 10 concurrencia de

esfuerzos de todos los sectores sociales, en

una participacion proporcional a su fuerza.

EI gobierno tiene que asumir 10
concertacion y debera impulsar 10 revalori-

zacion de nuestro patrimonio por 10 via del

apoyo a sus manifestaciones concretas y no

con un mero discurso hueco; debera apo-

yarse y fortalecerse 01 artesano 10 mismo que

01 artista, inculcandole y haciendolo partici-

pe de 10 conviccion de que 10 que hace es

valioso para todos. Mas aun, este reconoci-

miento debera hacerse extensivo a toda 10
sociedad para que aprecie estas muestras de

identidad.

En muchos de los poises mas avan-

zados, pero que cuentan con una largo tradi-

cion cultural, 10 sociedad en su conjunto re-

conoce y aprecia las manifestaciones de su

historia y, 10 que es mas importante, el go-

bierno, con 10 ayuda de sectores poderosos,

asume 10 responsabilidad de estimular y pa-

gar a aquellos que conocen y trasmiten las

diversas facetas de esta herencia. Ejemplo cla-

ro es 10 sociedad japonesa, donde el gobier-

no promueve el programa de "tesoros vivien-

tes", reconociendo y sosteniendo a aquellos

maestros en todas las artes tradicionales del

pais, con 10 unica obligacion de parte de es-

tos de transmitir sus habilidades; por su par-

te, 10 sociedad reconoce, disfruta y pogo ade-

cuadamente por estos trabaios y conocimien-

tos que reflejan su cultura e identidad.

En los grandes almacenes de Tokio, 01
lado de 10 mejor produccion del mundo, se

puede adquirir a precios equiparables 10 me-

jor de 10 produccion tradicional del pais, y 10
gente conoce y selecciona estos productos por-

que esta orgullosa de sus tradiciones y partici-

po de ellas. Esta situacion se observa igual-

mente en las pequenas ciudades y en el medio

rural, donde 10 tradicion se ha amalgamado

sin desnaturalizarse con 10 modernidad.

Asi, como inicio de este proceso, de-

bemos recuperar nuestro herencia tanto ma-

terial como filosofica; investigar los multiples

conocimientos y soluciones tecnicas que nues-

tros antepasados desarrollaron en su estrecho

contacto con nuestro paisaje y que aun nos

pueden ser utiles, particularmente para 10 so-

lucion de los problemas del medio rural. Re-

sulta increfble que poises mas avanzados re-

descubran soluciones arquitectonicas como el

adobe, sistemas de cultivo como los campos

elevados del tropico humedo y medicinas de

gran efectividad como el barbasco 0 el

antidiabetico tradicional maya ek-Iemuy (gualteria

gaumeri), que nosotros utilizamos hace yo milenios y

hemos abandonado por ignorancia yo nombre de un

progreso importado.

China y Japan pasaron de 10 depauperacion

de 10 posguerra a ocupar un primerisimo lugar entre

las naciones mas desarrolladas y poderosas del mun-

do, con base, en gran medida, en 10 permanencia flexi-

ble de su tradicion milenaria. En el coso del Japan,

no obstante 10 reconocida escasez de recursos natura-

les y 10 reducido de 10 superficie del pais, se cuenta

con 10 inmensa riqueza de su gente, convencida de un

futuro enraizado en algo que todos comparten: un

pasado del que estan orgullosos y que produce una

cultura viva, capaz de asimilar y darle tinte propio a

10 mas moderno.

Por supuesto que ante esta reflexion habra el

sabio que 10 atribuira 01 hecho de que los japoneses

recibieron mucha ayuda norteamericana durante 10
postguerra. Yo solo Ie recordaria a tal sabio que en

nuestro pasado reciente el monto de esa ayuda a nues-

tro pars ha sido cuantioso, pero por sus caracteristi-

cas y uso, los resultados obtenidos han sido muy exi-

guos e, incluso, contraproducentes.

Podrramos hacer muchas reflexiones sobre el

popel que compete a los diferentes sectores de 10 so-

ciedad en esta recuperacion de 10 conciencia y patri-

monio nacional, particularmente en 10 que se refiere a

los medios de comunicacion. Dada nuestra formacion,

sin embargo, nos referiremos 01 popel de los especia-

listas en el pasado prehispanico yolo Institucion que

por ley tiene 10 competencia sobre este patrimonio, es

decir, el Instituto Nacional de Antropologia e Historia.

EI INAH, a 10 largo de sus 60 anos de existencia, con

aciertos y errores ha sido uno de los principales agen-

tes en 10 construccion de 10 imagen que de Mexico se

tiene en el extranjero, 01 mismo tiempo que uno de los

factores determinantes en el proyecto de integracion

de 10 conciencia nacional. La presencia de sus inves-

tigadores y directivos fue constante en los medios in-

formativos y en 10 polemica cultural durante varias

decadas. Sin embargo, actualmente, pese a haber cre-

cido en estructura y funciones, ha perdido mucha de

su fuerza y presencia, en gran medida por haber deia-

do de responder adecuadamente alas demandas del

entorno social y de retroalimentar el proceso de parti-

cipacion permanente en'la vida cultural del pais.

Hay que abonar en su favor que esta perdido

de presencia va aparejada a un proceso de perdido

general de credibilidad y reconocimiento hacia 10 casi

totalidad de las instituciones gubernamentales. La ex-

cesiva burocratizacion que ha padecido, paralela a

su incapacidad para resolver y encauzar las deman-

das de la sociedad en los campos de su competencia,

han conducido a su relativo aislamiento y a los innu-

merables ataques que recibe. En efecto, se Ie conside-

ra una mas de las instancias gubernamentales que no

solo no resuelven, sino obstaculizan las iniciativas de

muchos sectores sociales.



EI INAH no es un organismo particularmente

ineficiente; 10 es como el resto del aparato de poder.

Desde hace muchos anos, sus problemas son mas bien

de conduccion. Esto ha traido como consecuencia que

sus miembros hayan perdido 10 mistica de servicio y se

hayan burocratizado. Hay que anotar que este proceso

ha sido resultado tambien de una miopia profesional 01
no compenetrarse de un entorno social cambiante.

Por todo ello el INAH y sus miembros deben

reinsertarse en los procesos de transformacion social y

crear y alimentar el interes de 10 colectividad por su

quehacer, utilizando 10 unica via que tiene respuesta

inmediata: generar conocimientos de utilidad social y

ofrecer soluciones imaginativas, pero consecuentes y

respetuosas de los reclamos sobre el uso yaprovecha-

miento del patrimonio cultural. EI conocimiento de

nuestro pasado tiene varios niveles de aplicacion:

a) Conformar una memoria colectiva que clarifi-

que nuestro evolucion y nos explique sus particularida-

des, reforzando el sentimiento de pertenencia a una na-

cion y permitiendo que todos sus miembros compartan el

esfuerzo de construir un futuro con base en una experien-

cia historica comun.

b) Recuperar y actualizar nuestro conocimiento

del entorno fisico que compartimos con nuestros antepa-

sados; los problemas de 10 vida prehispanica y, en mu-

cho, los de 10 vida colonial, se resolvieron por una meti-

culosa observacion de todos los aspectos del medio am-

biente: se conodan las caracterfsticas de las plantas y

animales, 10 ubicacion de los recursos minerales y las

modalidades del paisaje y el clima. Con estos conoci-

mientos nuestros antepasados prosperaron y, si los recu-

peramos y mejoramos con 10 tecnologia actual, segura-

mente resolveremos en forma eficiente muchas de las ca-

rencias de 10 mayor parte de 10 poblacion.

La tecnologfa y avance de 10 arqueologia y

otras ciencias permiten recuperar 10 informacion de

las plantas conocidas y utilizadas, los sistemas de agri-

cultura, vivienda e instrumentos usados por nuestros

antepasados en funcion del medio que los rodeaba,

muchos de los cuales se pueden actualizar y reutilizar.

c) Escribir una historia profunda pero omena y util

que permita 01 comun de los mexicanos acercarse y com-

prender el origen y sentido de nuestras tradiciones y par-

ticularidades historicas, y su utilidad como solucion para

problemas actuales; 10 poblacion prehispanica, al'igual

que nosotros, enfrento 10 educacion de sus hijos, 10 or-

ganizacion del trabajo, las enfermedades y el clima con

un evidente exito; de sus conocimientos nosotros pode-

mos extraer lecciones importantes.

La vision del patrimonio cultural como bien colectivo y

como elemento determinante para el bienestar social

debe establecerse con claridad en 10 legislacion de 10
materia, pero no mediante 10 elaboracion de una nue-

va ley (en el mejor de los casos producto de una vi-

sion parcial y una coyuntura politico), sino con cam-

bios del actual marco lega\ que obedezcan

incuestionablemente a una consulta amplia.

EI patrimonio cultural requiere de una

necesaria apertura en su estudio, proteccion

y disfrute (que no es 10 mismo que apropia-

cion con fines de enriquecimiento personal),

y las meioras a 10 legislacion actual deben

considerar estos principios:

I) La ampliacion y clarificacion del po-

pel de 10 sociedad civil como coadyuvante en

10 difusion y proteccion del patrimonio, sin que

esto conlleve 10 perdido de normatividad fede-

ral. La participacion de 10 iniciativa privada

debe entenderse en este marco como 10 de un

sector de los mexicanos que cuenta con 10 po-

sibilidad (y 10 obligacion) de invertir para 10
meiora y aprovechamiento en el uso colectivo

del patrimonio. Sin embargo, debera declarar-

se en algun apartado de 10 ley, que el fin ulti-

mo del patrimonio cultural no es 10 rentabili-

dad mercantil, pero que es posible 10 obten-

cion de utilidades mediante su difusion y con-

servacion, supeditadas siempre a su naturale-

za y caracter de bien comun a todos los mexi-

canos. Asimismo, que es el colectivo social el

que de be determinar los usos economicos a los

que se Ie puede suietar.

II) La posibilidad de participacion en

las labores de investigacion y conservacion del

patrimonio de oiras instancias academicas re-

gionales 0 locales, particularmente de institu-

ciones de ensenanza superior, yo que por su

naturaleza, estan menos suietas alas decisio-

nes 0 caprichos de una politico mal entendida,

00 los intereses personales.

III) EI otorgamiento de un marco legal a

una politico nacional explicita en materia de cul-

tura, que sensibilice y encauce a 10 sociedad

hacia el conocimiento y aprovechamiento de las

manifestaciones materiales de nuestro pasado y

ala valoracion de su leccion historica.

IV) EI analisis profundo y serio de los

vicios y obstaculos que acarrean en sus activi-

dades las instituciones responsables del patri-

monio cultural, particularmente su creciente

burocratizacion, a fin de que sus autoridades y

trabajadores tomen conciencia de estos y cum-

plan eficiente y comprometidamente con 10 fun-

cion social que tienen encomendada.

V) La prioridad gubernamental de ge-

nerar en 10 sociedad civil una conciencia clara

del problema que conlleva el estudio, conser-

vacion, difusion y uso del patrimonio cultural y

sus enormes implicaciones, para que su acti-

tud ante el mismo y ante las dependencias en-

cargadas de su proteccion, sea de una razona-

do critica y un espiritu de colaboracion, y no

producto de intereses personales mezquinos y

profundo desconocimiento.
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Una cuestion desconcertante en 10 Iniciativa de Ley

General sobre el Patrimonio Cultural, presentada por 10
Comision de Cultura del Senado de 10 Republica, es el

Sistema Nacional de Coordinacion en Materia de Protec-

cion, Acrecentamiento y Desarrollo del Patrimonio Cultu-

ral de 10 NaciOn.

En este sistema figuran dos instancias principa-

les: un Consejo General, integrado por el secretario de

Educacion Publica y por los gobernadores de las entida-

des federativas con un secretario ejecutivo, y un Comite

Permanente de Proteccion, Acrecentamiento y Desarrollo

del Patrimonio Cultural, este ultimo conformado por el

presidente del CNCA, el secretario ejecutivo dellnstituto

y representaciones de los estados.

A su vez, ellNAH contaria con un Consejo integra-

do por 15 miembros (si se cuenta bien, en realidad son 20),

muchos de ellos secretarios de Estado, concentrando de este

modo el poder en una institucion convertida en un aparente

mini-Estado. Entre ellos, estan el secretario de Gobernacion,

el de Hacienda, el de Desarrollo Social, el de Contraloria, el

de Turismo y, ademas, el Procurador General de 10 Republi-

ca. Todo indica el predominio de un fenomeno de control

como preparacion para 10 consecucion de un proceso de

mercantilizacion del patrimonio cultural.

Mientras tanto, ellNAH serio absorbido en el ambi-

to del CNCA "con 10 finalidad -se dice en 10 iniciativa de

ley- de integrar a nivel nacional una politico homogenea en

10 materia cultural". Llama oeste respecto 10 atencion, el

hecho de que el INAH pose a de pender de un organismo

cupular cuyos obietivos, funciones y organizacion no estan

definidos en 10 ley, especial mente tratandose de una legisla-

cion sobre el patrimonio cultural de 10 nacion.

Obviamente se trata de instancias sobre-represen-

tadas que vendrian a sustituir de hecho 01 INAH en sus

funciones, y a los especialistas en 10 materia, por gober-

nadores y secretarios de Estado.

Si bien dicha estructura es una propuesta para el

funcionamiento habitual del verticalismo institucional, hace

pensar que se trata de una forma de distribucion de facul-

tades entre \os representantes politicos de 10 cupula esta-

tal, para disponer del patrimonio cultural a su criterio.

Lo extrafio, es que quienes vienen a ocupar los

espacios de decision de este aparato cultural, parecen

cerrar filas como si se tratase de un parapeto 0 una barri-

coda, en 10 que constituye una preparacion estrategica y

logistica en el campo de 10 identidad cultural, como un

ambito de disputa de 10 hegemonia. Ciertamente, 10 dis-

puta se ha iniciado como reaccion, pero por parte de

otros actores.

Lo que no se sabe, es como dicha estructuracion

va a contribuir a 10 mayor proteccion del patrimonio cul-

tural, sabiendo que una condicion de 10 sustentabilidad



cultural es 10 democratizacion de sus for-

mas de gestion social.

Tampoco esta especificada 10 forma como

se protegeria el patrimonio cultural repre-

sentado por numerosas manifestaciones

culturales vivas.

Con todo esto, el INAH dejaria de

ser una institucion cientifica y educativa

dedicada a 10 preservacion de 10 cultura,

para convertirse en un sistema de compe-

tencias de poder, as! como en un instru-

mento de desmembramiento de 10 propia

capacidad federal, cuyo proposito serio

el de facilitar 10 concentracion de recur-

sos entre quienes yo los centralizan.

Paradojicamente, 10 descentraliza-

cion propugnada, desemboca en una con-

centracion del control y 10 decision en

materia de politicos sobre patrimonio cultu-

ral. De hecho, se do un fenomeno de con-

fiscacion en el seno del Estado, mediante

una desincorporacion de 10 entidad federal

relativa a 10 politico cultural y 10 conversion

del patrimonio cultural en fuente de benefi-

cio economico, a troves de 10 polanco poli-

tico de los gobiernos estatales.

En todo coso, si las funciones del

INAH y 10 labor de los investigadores se

limitan a inspeccionar, emitir dictamenes

y coadyuvar en 10 elaboracion de normas

tecnicas, ello sera para realizar el proce-

so de licitacion y transferencia del patri-

monio cultural -como propiedad de 10
nacion- a otra forma de propiedad, me-

diante "concesion", para el beneficio de

particulares; de esta manera el capital

(como en el turismo) se libera del pesado

anclaje que representan las formas rai-

gales de 10 propiedad.

La proteccion del patrimonio cul-

tural, representa un conjunto de activida-

des diversas tanto de indole cientifica y

conjetural, como social; esta concurren-

cia, correctamente concebida, puede re-

presentor un factor de fortaleza con

respecto de 10 materia de trabajo del

INAH, pues significa ocuparse del valor

patrimo:lial en todo su alcance: simboli-

co, afectivo y cog noscitivo.

Si se reduce 10 invesHgacion a

una funcion de mantenimiento para los

requerimientos politicos de los gobiernos

de los estados, se sacrificara una priori-

dad irrenunciable, yo que 10 importancia

de los datos que arroja el estudio del pa-

trimonio cultural, constituye 10 garantia y

condicion misma de su preservacion, pues

hace posible 10 reconstruccion del cono-

cimiento historico de nuestro pais.
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NOTA DEL AUTOR: estas lineas fueron escritas en el marco del

60° aniversario dellnstituto, antes de que apareciera 10 Inicia-

tiva de Lev General del Patrimonio Cultural, que tanto revuelo

V discusion ha ocasionado; precisamente par ello V porque no

habran sido publicadas antes, considero que pueden contribuir

a nutrir et debate sabre 10 circunstancia actual de INAH V 10
legislacion en materia de patrimonio cultural, mas alia de 10
aparicion circunstancial de 10 mentada iniciativa.

En sus sesenta anos de vida, el INAH es heredero de una importante

tradicion en 10 que se refiere 01 estudio, 10 defensa, 10 recuperacion, 10
divulgacion y 10 ensenanza del patrimonio historico y cultural de Mexico.

Pero es indudable que arrastra tambien una serie de inercias y vicios

como un organismo gubernamental que, como tantas instituciones del

pais, reclama su adecuacion a las nuevas realidades del pais y alas

crecientes exigencias de 10 sociedad en 10 que se refiere a 10 recupera-

cion de su memoria historica y 10 conservacion de sus bienes culturales.

Muchas cosas se han logrado en estas seis decados, gracias a 10 inter-

vencion del INAH y 01 talento de sus integrantes. Es indudable, no obs-

tante, que 10 tarea en materia de preservacion y rescate del patrimonio

historico siempre ha sido considerablemente mayor a nuestras capacida-

des. Mucho ha sido tambien 10 que ha cambiado el pais en este periodo,

de tal suerte que 10 tarea del INAH y su ubicacion en el marco de 10 vida

institucional de Mexico ha de replantearse a 10 luz de las nuevas condi-

ciones y expectativas de 10 sociedad. De no ser asf, negarnos a cambiar

puede ser 10 mejor manera de condenar 01 Instituto 01 aislamiento e in-

cluso 10 desaparicion en aras de un federalismo mal asumido.



Quisiera ubicar algunos retos e

interrogantes que se plantean 01 INAH para

reconocer su lugar y adecuar sus estructuras

alas dificiles condiciones de 10 transicion que

vive Mexico.

1. Patrimonio cultural, Estado

y sociedad civil

La cultura es asunto de todos, no solo ni prin-

cipalmente del Estado. Coda pueblo, coda

grupo social, existe y se reproduce en el am-

bito de una determinada cultura, una mane-

ra de ver y trasformar el mundo, un modo de

asumir el ser y el deber ser, que se transmi-

ten de una a otra generacion a manera de

un legado y que se plasma en un coniunto

de bienes, conocimientos y habilidades que

constituyen su patrimonio cultural. En este

marco, una politico de conservacion del pa-

trimonio cultural sera siempre superficial y

fragmentaria en tanto se plantee desde el in-

terior, en tanto no suponga y promueva 10
participacion e iniciativa de los propios gru-

pos que producen, reproducen, se apropian

y significan cultural mente un determinado pa-

trimonio.

Hoy es mas claro que nunca que una

institucion gubernamental como el INAH,

muy poco puede hacer por 10 conservacion

de los bienes y valores culturales de 10 na-

cion sin 10 participacion de los grupos, sec-

tores, comunidades que 10 integran, con

toda su diversidad, sus reclamos e iniciati-

vas. Ello se hace mas patente en las actua-

les condiciones de contraccion de los pre-

supuestos y adelgazamiento del gobierno fe-

deral.

Superar una concepcion que atribu-

ye 01 Estado el protagonismo de 10 politico

cultural, no implica desconocer 10 importan-

cia de 10 participacion de las instituciones

pubiicas en 10 conservacion, en 10 protec-

cion iuridica, el fomento a 10 investigacion y

10 divulgacion del patrimonio historico, tan-

to en el ambito federal como en los pianos

estatal y municipal.

Si hoy los grupos diversos de 10 so-

ciedad civil, las comunidades, los investiga-

dores y tecnicos, las empresas y organismos

no gubernamentales, de manera creciente

demandan injerencia y participacion en las

acciones, decisiones e iniciativas en materia

de patrimonio cultural, ello no niega, sino

por el contrario, supone 10 actuacion guber-

namental para 10 articulacion y regulacion

de los esfuerzos de 10 sociedad en esta ma-

teria, para 10 instrumentacion y aplicacion

de un marco juridico que garantice el respe-

to de normas que protejan los bienes y valores culturales

de 10 nacion, y para impulsar una politico cultural que

garantice 10 manifestacion de las distintas expresiones e

identidades que integran 10 memoria y el patrimonio co-

mun de una nacion multicultural y plurietnica como 10
nuestro.

Es un sentir generalizado entre quienes se ocu-

pan de 10 creacion, conservacion y difusion de 10 cultura

que el Estado no ha atendido con eficacia y prioridad las

tareas y responsabilidades que se esperarian de este en

materia cultural, 10 que se refleja en los exiguos presu-

puestos y en ellugar secundario que ocupa 10 cultura en

los programas e instituciones oficiales; de ahi que allNAH

Ie corresponde pugnar desde el interior de 10 estructura

del gobierno federal por afirmar el criterio de que \0 cul-

tura constituye una polanco fundamental para hacer frente

alas tareas y retos que se plantean a nuestro pais en el

contexto de apertura comercial y globalizacion en que nos

movemos.

Pero no podemos esperar que los presupuestos

gubernamentales alcancen el tamafio de las necesidades

que plantea el cuidado, conocimiento y divulgacion del

patrimonio cultural de todas las regiones y comunidades,

ni mucho men os regresar a un esquema en que el INAH

operaba desde 10 capital, practicamente en soledad y

como el gran monopolio de los monumentos historicos y

arqueologicos, sobre 10 base de una estructura centrali-

zada y macrocefalica. La operacion de las iniciativas y

acciones sobre el patrimonio cultural habra de recaer coda

vez mas en los grupos de 10 sociedad yen las autoridades

locales y estatales, de manera que el INAH se constituya

en una entidad fundamentalmente normativa y dedicada

01 disefio de los grandes lineamientos y estrategias gu-

bernamentales en 10 materia, sin pretender suplantar 10
iniciativa social.

La tronsicion politico que vivimos plantea 10 necesidod

de superar el exacerbado ce.ntralismo que ha padecido el

pais en todos los ordenes, incluyendo el de 10 cultura.

Ello supone el fortalecimiento de los estados y municipios

en cuanto a su capacidad de decision, el manejo de sus

economias y 10 disponibilidad de recursos de toda indole,

ademas de que plantea 10 necesidad de fortalecer 10 or-

ganizacion y 10 participacion de 10 sociedad civil en to-

dos los ordenes, incluyendo el cuidado yaprovechamien-

to de sus bienes culturales.

Las instituciones federales de cultura, y el INAH

en particular, no escapan a los vicios y lostres que ofec-

tan 01 Estado mexico no, aunque sus manifestaciones ha-

yon sido menos catastroficas que en otros ambitos del

quehacer gubernamental. EIINAH no ha podido librorse

de alguna dosis mayor 0 menor de burocratismo, de

ineficiencia en 10 gestion de los recursos, de lentitud para

atender las denuncias, demandas e iniciativas del publi-

co, de incapacidad para alentar y propiciar 10 participa-

cion de 10 sociedad y de las autoridades locales en 10
conservocion y gestion del patrimonio historico, e incluso



otras manifestaciones inaceptables, que no siempre 10-
gran eliminarse a tiempo.

Ello no niega 10 necesidad de un proyecto cultu-

ral de caracter nacional, cuyo aliento y promocion co-

rresponde 01 gobierno federal, sobre todo en 10 que atone

a 10 necesidad de generar una normatividad y una estra-

tegia nacionales enfocadas a proteger, rescatar, inventa-

riar y conservar los bienes que constituyen el patrimonio

cultural comun de los mexicanos, 10 que se aplica de

manera particular a los objetos y zonas arqueologicas que

integran 10 memoria del Mexico antiguo.

No se trata de desmantelar las instancias federa-

les para convertirlas en organismos de los estados. Ello

pod ria resultar contraproducente y redundar en omisio-

nes, iniquidades, duplicidades y desarticulacion, sobre

todo en materia de regulacion del patrimonio cultural.

Sin suplantar ni obstaculizar las iniciativas locales, 10 in-

tervencion federal en esta materia habra de tener funda-

mentalmente un caracter normativo, de coordinacion de

esfuerzos y actividades en torno de un programa global,

asi como de soporte alas acciones de caracter local me-

diante asesoria, apoyo tecnico y formacion de recursos

humanos.

En un pais atosigado por el centralismo, el caci-

quismo y los atavismos coloniales, las relaciones entre el

INAH y los gobiernos de los estados no siempre han sido

faciles. Las confrontaciones han sido frecuentes y susten-

tadas en errores e incomprensiones de ambos partes. La

duplicidad y 10 desarticulacion de esfuerzos han sido cons-

tantes tambien. Para muchos gobiernos estatales, ellNAH

se presenta a veces como un estorbo, como un organis-

mo que comete abusos contra el patrimonio, aunque tam-

bien, a veces tambien, para desarrollar acciones creativas,

legitimas y convenientes para 10 conservacion y debido

aprovechamiento de este. De esta monera, el discurso que

desde los estados cuestiona el popel del INAH tiene un

doble filo: por una parte, 10 legitima reivindicacion de 10
soberania de los estados de 10 Republica y el reclamo de

su mayoria de edad para conducir sus propias politicos;

por 10 otra, el pretexto para favorecer intereses locales no

siempre dirigidos a 10 conservacion del patrimonio cultu-

ral y para insinuar 10 disolucion de 10 capacidad norma-

tiva del gobierno federal, que a 10 largo podria resultar

desa strosa.

No obstante, las experiencias recientes y el pro-

ceso de maduracion y consolidacion de los Centros

INAH, que con dificultades hemos acometido en 10 ulti-

ma decada, con resultados desiguales, nos ha permitido

ensayar diversas formas de articulacion con los gobier-

nos de los estados que han hecho posible sumar esfuer-

zos, conjuntar recursos y complementar atribuciones y

competencias legales. En ese marco se ha establecido

un sinnumero de convenios en materia de conservacion

y restauracion de monumentos historicos, regulacion de

obras en zonas de monumentos, manejo de zonas ar-

queologicas, administracion de museos y desarrollo de

proyectos culturales coniuntos con estados y municipios.

En este contexto es que se inscribe el establecimiento de

acuerdos de ventanilla unica en diversos municipios para

10 tramitacion de licencias y proyectos de

obra en monumentos y centros historicos.

Es momento de hacer el balance de

estas experiencias, ubicando aciertos, pro-

blemas y deficiencias, y trazando politicos

generales de articulacion con los gobiernos

de los estados, los ayuntamientos, las uni-

versidades e instituciones academicas, las or-

ganizaciones no gubernamentales, las em-

presas y los grupos civiles, en el rescate, de-

fensa y aprovechamiento del patrimonio cul-

tural.

3. La iniciativa privada,

el turismo y el patrimonio cultural

Un tema polemico, que amerita una analisis

sereno y cuidadoso, es el popel de 10 empre-

so privada en las tareas del cuidado y desti-

no del patrimonio cultural. Es un hecho que

uno de los ambitos que registran mayor di-

namismo economico es el turismo y que los

bienes y monumentos arqueologicos, histo-

ricos y artlsticos constituyen una polanco

importante para su desarrollo y promocion.

Por otra parte, 10 conservacion y restaura-

cion de una gran cantidad de monumentos y

acervos culturales demanda una derrama de

recursos que dificilmente las instancias gu-

bernamentales pueden erogar, menos aun en

las condiciones actuales de ajuste economi-

co; de ahi, se plantea 10 necesidad de una

politico capaz de atraer inversion y procurar

fondos para el rescate de sitios y monumen-

tos y para proyectos culturales en general,

sin por ello abdicar 0 descuidar 10 capaci-

dad reguladora del Estado en 10 preserva-

cion del patrimonio cultural.

Es un hecho que, desde Leopoldo

Batres hasta nuestros dias, el turismo ha sido

un companero de viaje inevitable de 10 arqueo-

logia mexicana,incomodo y vulgartal vez, pero

companero 01 fin. Es claro que el atractivo tu-

ristico de un lugar, una region 0 un pais no se

cifra solo -ni principalmente- en 10 infraestruc-

tura de servicios que ofrece, sino sobre todo en

10 riqueza natural y cultural que puede encon-

trar el visitante. Cierto es tambien, paradojica-

mente, que el turismo, sin 10 regulacion y vigi-

lancia adecuada, suele ser sumo mente depre-

dador, tanto como con el medio ambiente como

con los sitios de interes cultural. De ahi 10 difi-

cultad de arribar a un esquema de turismo sus-

tentable ecologica y culturalmente, que dificil-

mente se lograra si se deja tal actividad 01 ar-

bitrio exclusivo de las fuerzas del mercado, por

10 que se impone 10 intervencion normativa del

Estado y 10 participacion y vigilancia social en

ese sentido.



Lo que no podemos es pretender ce-

rrar nuestros monumentos y atractivos cultu-

roles de caracter publico 01 disfrute de los gru-

pos nacionales y extranieros, 0 negarnos a

buscar estrategias inteligentes para atraer 10
inversion 0 10 colaboracion privada en su res-

cote y rehabilitacion. No se trata de privatizar

el INAH, ni los monumentos arqueologicos,

que por disposicion de ley pertenecen y de-

ben seguir perteneciendo a 10 Nacion, ni las

edificaciones historico religiosas, que en apli-

cacion de las leyes de Reforma pasaron a ser

propiedad de 10 federacion y constituyen un

valiosisimo patrimonio nacional. Pero 10 pro-

pia ley vigente establece las modalidades y

regulaciones para que los particulares que son

propietarios de monumentos historicos 0 ar-

tisticos se obliguen a su cuidado y conserva-

cion, 01 tiempo que pueden disponer y hacer

uso legitimo de los mismos. Asimismo, 10 le-

gislacion actual contempla modalidades para

que ciertos monumentos historicos de propie-

dad federal (como los templos y ex conventos

virreinales) puedan ser concesionados a agru-

paciones religiosas 0 bien a instituciones es-

tatales 0 municipales; existen incluso meca-

nismos legales para que el INAH otorgue 10
custodia temporal de acervos arqueologicos,

sin ceder el control y propiedad de 10 nacion

sobre estos.

Se trata de fortalecer estas normas,

de manera que propicien y reglamenten 10
intervencion de grupos sociales y empresas

en acciones que favorezcan el rescate y

revitalizacion de sitios, edificaciones y acer-

vos culturales.

EI trabaio reciente Ilevado a cabo en

el ex Convento de Santo Domingo, en

Oaxaca, en el que baio 10 direccion dellNAH

se sumaron recursos y acciones de orden fe-

deral y estatal, con una cuantiosa aporta-

cion del grupo Banamex y 10 activo partici-

pacion del grupo del pintor Francisco Toledo,

es muestra de que se pueden acometer pro-

yectos que superen las limitaciones de los

exiguos presupuestos oficiales, sin ceder en

terminos del centro institucional y 10 direc-

cion tecnica de los procesos.

Medio siglo de intervencionismo es-

total y de aplicacion discrecional y nada es-

crupulosa de los recursos a favor del capi-

tal, acostumbraron 01 empresario mexicano

a conducirse sobre 10 base del proteccionis-

mo, el nulo riesgo, el egoismo de close y 10
ausencia de toda responsabilidad social. No

existe una tradicion empresarial de compro-

miso con proyectos y causas de tipo social,

cultural 0 filantropico. No obstante, las nue-

vas condiciones del pais empiezan a urgir

hacia 10 conformacion de un empresariado mas activo

social y cultural mente, que se involucre en el uso y desti-

no de sus obligaciones tributarias. De ahi que, sin que

queramos nosotros embellecer a 10 close empresarial de

Mexico, considerablemente privada de iniciativa, es po-

sible observar como han surgido fundaciones y organis-

mos de diverso caracter auspiciadas por empresarios, cuya

vision empieza a trascender el nivel de 10 pura limosna

para plantearse proyectos sociales 0 culturales creativos.

Es importante para el INAH perseverar en 10 es-

trategia de alentar y promover 10 formacion de patrona-

tos, sociedades de amigos, fundaciones, fideicomisos y

grupos de toda indole, mediante los cuales podamos pro-

curar fondos para nuestros proyectos culturales, de in-

vestigacion 0 de restauracion y maneio de sitios.

La cultura ha de ser el soporte del cambio profundo que

se plantea el pais como reto de superviviencia yavance

en el marco de una mundo globalizado. Solo cambiando

10 cultura podremos hacer frente alas exigencias de un

mundo coda vez mas competitivo y demandante desde el

punto de vista de 10 produccion y 10 tecnologia. De ahi

que el proyecto de pais para el nuevo milenio ha de afian-

zarse en 10 cultura como condicion para superar el reza-

go economico, acabar con 10 salvaje desigualcad social

que padecemos y afrontar el riesgo de colapso de nues-

tros recursos naturales, tareas que constituyen las priori-

dades basicas de nuestro desarrollo.

La polemica sobre el patrimonio cultural se libra

tambien en el ambito internacional. A 10 apertura comer-

cial algunos quisieran sumar 10 desregulacion absoluta,

10 privatizacion incondicional y 10 libre entrada de los

capitales transnacionales en el maneio y comercializacion

de los bienes y espacios culturales. Gran parte de los

poises y de 10 comunidad cultural internacional se opone

a esas posiciones, en el entendido de que es tarea de los

Estados nacionales reivindicar su soberania en 10 que res-

pecta a ciertas manifestaciones y espacios culturales que

don soporte a 10 identidad, 10 memoria y el orgullo na-

cionales. De ahi que 10 discusion sobre 10 soberania atra-

viesa tambien el ambito de 10 cultura y 10 politico cultural

de los Estados.

5. La revision del marco juridico en materia

de patrimonio cultural.

La vigencia y perspectiva del Instituto.

La revision del marco iuridico que norma 10 proteccion

del patrimonio cultural se ha convertido en una inquietud

de diversos sectores de 10 sociedad. Se plantea 10 necesi-

dad de incorporar las nuevas concepciones que sobre el

patrimonio cultural, su popel social y las formas de con-

servarlo, significarlo y aprovecharlo, han surgido en los

ultimos anos. Es preciso cubrir diversos vados e insufi-

ciencias que presenta 10 actuallegislacion y que han di-

ficultado 10 tarea de proteger y propiciar 10 conservacion

de los bienes culturales.



En este campo, es conveniente que el INAH pro-

mueva una amplia discusi6n para arribar a una nueva

Ley para 10 protecci6n del patrimonio cultural que incor-

pore las virtudes y capacidades normativas que tiene la

Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueol6gicos, Ar-

tisticos e Hist6ricos, ampliando su ambito de intervencion

01 patrimonio cultural en un sentido mas amplio, fortale-

ciendo las capacidades normativas deIINAH, establecien-

do de manera mas precisa procedimientos para prevenir

y castigar conductas ilicitas y definiendo de manera mas

precisa las competencias en materia federal, de manera

que se ubique ellugar de incorporacion de leyes, planes,

programas y disposiciones de aplicaci6n estatal y muni-

cipal.

Por otra parte, de acuerdo con las consideracio-

nes anteriores, es precise hacer un balance del quehacer

del INAH y un diagnostico de su problematica actual, a

modo de arribar a una replanteamiento de 10 institucion,

cuyos lineamientos sedan los siguientes:

- La participacion del INAH en 10 proteccion del patri-

monio cultural de 10 nacion habra de ser esencialmente

normativa, de manera que el Instituto cuente con las ca-

pacidades juridicas, el personal humano y 10 estructura

necesaria para disefiar las normas y lineamientos gene-

rales a que habra de sujetarse el cuidado y conservacion

del patrimonio cultural y para garantizar su adecuado cum-

plimiento.

- EI Instituto debe consolidarse como un organismo

de excelencia en 10 que se refiere en 10 consistencia aca-

demica, tecnica y juridica de las estrategias y normas que

propone para 10 defensa y conservacion de los bienes cul-

turales de 10 nacion.

- La investigacion que realiza el Instituto debe

articularse con los planes institucionales relacionados con

el registro de los bienes y acervos culturales, el disefio de

estrategias, normas y programas para su conocimiento,

cuidado, proteccion y divulgacion. Es preciso dejar atras

los proyectos aislados de investigacion, cuyo ambito mas

apropiado es el de las universidades y centros de investi-

gacion, con \os cuales hay que buscar 10 mas estrecha

articulacion para aprovechar institucionalmente los co-

nocimientos que generan.

- Es preciso trabajar en el disefio de esquemas de

operacion que establezcan compromisos de correspon-

sabilidad y coparticipacion en el manejo de zonas ar-

queologicas, monumentos historicos y museos, con el

concurso de gobiernos estatales y municipales, institucio-

nes educativas, organismos no gubernamentales e inicia-

tiva privada, defendiendo el caracter publico de las zo-

nas arqueologicas asi como de los sitios, monumentos y

museos de propiedad federal.

- Es necesario crear y fortalecer las fuentes de

financiamiento de proyectos de investigacion, conserva-

cion y restauracion de zonas y monumentos, con 10 rees-

tructuracion del Fondo Nacional Arqueologico, 10 crea-

cion de un Fondo para 10 Preservacion del Patrimonio

Historico y Artistico y el desarrollo de fondos y fideicomi-

sos de caracter estatal 0 local para el cuidado y habilita-

cion de sitios y monumentos de caracter publico.

- En 10 que se refiere a 10 docencia, es necesario

fortalecer las escuelas nacionales (ENAH y ENCRyML de-

fendiendo su pertenencia allnstituto, favoreciendo su au-

tonomia administrativa y su articulacion con el sector de

ensefianza superior, ademas de fomentar 10 inclusion de

carreras antropologicas, historicas, de conservacion y

museografia, en universidades y escuelas de todo el pais,

mediante acuerdos especificos.

- EI ejercicio de las funciones normativas dellnstitu-

to, asi como 10 operacion de proyectos y sitios, por si 0

en corresponsablilidad con otras entidades, habra de re-

coer en los centros INAH, de ahi que se requiera consoli-

dar su capacidad profesional para que cumplan con esa

tarea. Ello implica fortalecer sus cuadros y estructuras de

direccion y dotarles del cuerpo tecnico necesario para las

actividades de registro, catalogacion, asesoria, disefio y

conduccion de proyectos, aplicacion de normas y proce-

dimientos legales que les son propias.

---
0
0
0
0
0
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CAPiTULO IV.

Conclusiones y

A continuaci6n se presenta un fragmento del texto Pro-

tecci6n del patrimonio de los pueblos indige-

nos, de Erica-Irene A. Does, Relatora Especial de 10
Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y Pro-

tecci6n alas Minorias y Presidenta del Grupo de Traba-

jo sobre Poblaciones Indigenas de 10 Oficina del Alto

Comisionado para los Derechos Humanos de Ginebra,

ONU. Este trabajo, de 32 p6ginas, elaborado en el ano

de 1997 en Atenas, Grecia, consta de un prefacio, una

introducci6n y cuatro capitulos: I. Marco conceptual del

estudio; II. Problemas contempor6neos relacionados con

el patrimonio indigena (con trece apartados); III. Instru-

mentos jurfdicos y mecanismos internacionales (con

ocho apartados); IV. Conclusiones y recomendaciones

(con seis apartados); dos anexos y bibliografra. Una

copia del mismo se encuentra en 10 Coordinaci6n Na-

cional de Antropologfa, a disposici6n de los interesa-

dos.

Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Ginebra

A. Base de las decisiones

159. Los pueblos indigenas han sido especialmente vul-

nerables a 10 perdido de su patrimonio como entidades

diferentes. Como por 10 generallos gobiernos los consi-

deran "atrasados", han sido objeto de politicos agresivas

de asimilacion cultural. Con frecuencia sus artes y sus

conocimientos no se consideraron como tesoros mundia-

les sino que simplemente se destruyeron durante el proce-

so de colonizacion. A menudo se dio mas valor a sus

cuerpos que a su cultura, que fue coleccionada por mu-

seos. EI turismo, una creciente demanda de arte "primiti-

vo" y el desarrollo de 10 biotecnologia amenazan ahora

10 capacidad de los pueblos para proteger 10 que queda

de su patrimonio.

160. La Conferencia Tecnica de las Naciones Unidas so-

bre 10 Experiencia Practica en el Logro de un Desarrollo

Autonomo Sostenible y Ecologicamente Idoneo para las

Poblaciones Indigenas, celebrada en Santiago de Chile

del 18 01 22 de mayo de 1992, recomendo que

"el sistema de las Naciones Unidas, con el con-

sentimiento de los pueblos indigenas, tome medi-

das para 10 efectiva proteccion de los derechos

de propiedad (incluyendo los derechos de pro-

piedad intelectual) de los pueblos indigenas. Esto

incluye, ademas de 10 propiedad cultural, los re-

cursos geneticos, 10 biotecnologia y 10 biodiver-

si dad."

Los expertos que asistieron a 10 conferencia tam-

bien insistieron en 10 importancia de afianzar las institu-

ciones de los pueblos indigenas y de los intercambios de

informacion entre esas instituciones a nivel mundial. Esas

recomendaciones se reforzaron en los instrumentos apro-

bados por 10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebro en 1992.

161. La Subcomision de Prevencion de Discriminaciones

y Proteccion alas Minorias, en su resolucion 1991/32 del

29 de agosto de 1991, reitero que el trafico internacional

de bienes culturales indigenas "socava 10 capacidad de

los pueblos indigenas de !Ievar a cabo su propio desa-

rrollo politico, economico, social, religioso en condicio-

nes de libertad y dignidad". Esto se aplica con el mismo

apremio a todos los aspectos del patrimonio de los pue-

blos indigenas.

162. Si prosigue 10 erosion del patrimonio de los pueblos

indlgenas, no solo se destruiran su libre determinacion y

su desarrollo sino que se socavara el desarrollo de los

poises en que viven. En el coso de muchos poises en de-

sarrollo, 10s conocimientos de los pueblos indigenas pue-

den ser 10 clave para lograr un desarrollo nacional

sostenible, sin depender mas del capital, los materiales y

las tecnologias importadas.

163. La proteccion del patrimonio de los pueblos indige-

nos exigira una accion internacional urgente y eficaz en

vista del crecimiento de las industrias biotecnologicas, 10

persistente destruccion de las tierras de los pueblos indi-



genas en muchas partes del mundo y 10 popularidad de

su arte y su cultura para el turismo y 10 exportacion.

B. Principios basicos

164. EI "patrimonio" incluye todas las expresiones de 10
relacion entre el pueblo, su tierra y otros seres vivos y

espiritus que comparten esa tierra, y es 10 base para man-

tener relaciones sociales, economicas y diplomaticas con

otros pueblos, con los que se comparte. Todos los aspec-

tos del patrimonio estan relacionados entre sf y no se pue-

den separar del territorio tradicional de un determinado

pueblo. Coda pueblo indigena debe decidir por si mismo

los aspectos tangibles e intangibles que constituyen su

patrimonio.

165. Es diffeil volver a obtener objetos, disenos 0 conoci-

mientos una vez que han sido adquiridos por no indige-

nos, por 10 que 10 forma mas eficaz y mas critica de

proteger el patrimonio de los pueblos indigenas reside en

10 capacidad de las comunidades para controlar el acce-

so a su territorio. Para lograr esto sera preciso demarcar

las tierras y contribuir 01 fomento de 10 capacidad de las

comunidades indigenas.

166. La ejecucion de los proyectos de desarrollo debe ir

precedida de una evaluacion de las posibles repercusio-

nes que estos tengan en el patrimonio de los pueblos in-

digenas, y esa evaluacion debe realizarse en colaboracion

con el pueblo interesado. Es diffeil, y muchas veces ina-

propiado, tratar de determinar "Iugares sagrados" 0 lu-

gores de especial importancia cultural para 10 poblacion

indigena. En mayor 0 menor medida, todas las tierras y

todos los recursos son sagrados y parte integrante de 10
cultura y 10 vida espiritual de un pueblo indigena, y con

frecuencia no se puede revelar a un extrano cuales son

los lugares mas importantes. Es preciso suponer que todo

10 que hay en un territorio tradicional de un determinado

pueblo tiene un valor cultural y espiritual yes importante

para ese pueblo.

167. Tambien serio diffeil y no corresponderia tratar de

preparar un catalogo de todos los tipos de bienes cultu-

roles e intelectuales reconocidos por los pueblos indige-

nos junto con sus leyes respecto de 10 transmision de los

derechos de utilizacion. Aparte de 10 abrumadora com-

plejidad de esa tarea y del caracter confidencial de 10
mayor parte de 10 informacion necesaria, existe el peligro

de que un catalogo de ese tipo alentara a los extranos a

pensar que el patrimonio indigena esta en vento. Aunque

serio conveniente que el publico en general conociera

mejor las leyes de los pueblos indigenas, 10 determina-

cion y aplicacion precisas de esas leyes deben dejarse a

coda pueblo indigena. Por encima de todo es preciso re-

conocer que los pueblos indigenas desean conservar in-

tacto todo su patrimonio.

168. Con respecto 01 desarrollo comercial de las artes,

los disenos y el folclore propios de los pueblos indigenas,

es preciso afianzar 10 capacidad institucional de los pue-

bios y las comunidades indigenas para beneficiarse de

las leyes existentes como las relativas a las marcos y a los

derechos de autor. Esto serio mas facil si en las leyes na-

cionales y en los instrumentos internacionales se recono-

ciera el derecho de esos pueblos a definir y controlar su

propio patrimonio.

169.En relacion con las posibles aplicaciones comercia-

les de los conocimientos medicos y ecologicos de los pue-

blos indigenas los sistemas iurfdicos existentes no boston.

En vista de eso, es fundamental insistir en aumentar \0
capacidad de los pueblos indigenas para supervisar las

investigaciones realizadas en sus territorios y para desa-

rrollar sus propias instituciones de investigacion medica y

ecologica.

170. En casi todas las partes del mundo, los pueblos in-

digenas se han visto sometidos a grandes penalidades y

a injerencias en su vida social y cultural. Esto ha minado

su capacidad para transmitir sus conocimientos y sus ar-

tes de generacion en generacion, perturbando los siste-

mas familiares y tradicionales de ensenanza y formacion.

En consecuencia, 10 integridad del patrimonio de los pue-

blos indigenas en el futuro depende esencial e ineludi-

blemente de que se reconozca y afiance el derecho de

coda pueblo indigena a controlar y desarrollar sus pro-

pias formas de ensenanza.

C. Reconocimiento de 10 propiedad

171. Los pueblos indigenas son los verdaderos propieta-

rios colectivos de sus obras, artes e ideas y en el derecho

nacional 0 internacional no se debe reconocer que esos

elementos de su patrimonio sean enaienables, a menos

que se haga de conformidad con las propias leyes y cos-

tumbres tradicionales del pueblo indigena y con 10 auto-

rizacion de sus instituciones locales. Este principio deberia

ser adoptado por 10 Asamblea General, por los organis-

mos especializados pertinentes, como 10 OMPI 0 10 UNES-

CO, y por las organizaciones intergubernamentales

regionales.

172. En su resolucion 46/10 de 22 de octubre de 1991,

10 Asamblea General reafirmo 10 importancia de los in-

ventarios como instrumentos indispensables para 10 iden-

tificacion y recuperacion de bienes culturales. Los pueblos

indfgenas carecen de los recursos necesarios para efec-

tuar inventarios de su patrimonio disperso 0 para lograr

10 devolucion de los objetos a troves de fronteras interna-

cionales. Los gobiernos, las instituciones internacionales

y las organizaciones no gubernamentales competentes

deberian prestar urgentemente atencion a estas necesida-

des y dories prioridad.

173. Es preciso educar 01 publico, as! como a las asocia-

ciones cientificas y academicas, para que se respeten los

derechos de los pueblos indigenas a su intimidad, su in-

tegridad cultural y el control de su patrimonio de confor-

midad con sus propias leyes e instituciones. Los organismos

y organos como 10 OMPI, PNUD y 10 UNESCO deben



copatrocinar seminarios con los pueblos indigenas y con

organizaciones que representen a antropologos, museos

e investigadores medicos, entre otros.

174. Es preciso dar mas publicidad y conseguir que se

comprendan meior las leyes y los procedimientos tradi-

cionales de los pueblos indigenas en cuanto a 10 cus-

todia, proteccion y disposicion de su propiedad cultural

e intelectual. Esto contribuira a evitar controversias y a

proteger a los pueblos indigenas de reclamaciones in-

justas producto de 10 ignorancia 0 con su consenti-

miento. La UNESCO deberia considerar que se trata de

una tarea a largo plazo que debe efectuarse en cola-

boracion con eruditos e instituciones indigenas.

175. EI Centro de Derechos Humanos, 10 OIT y 10 UNES-

CO, deberian colaborar con los pueblos indigenas y con

expertos indigenas a fin de elaborar principios y directri-

ces y tambien para redactor y publicar una legislacion

nacional tipo para 10 proteccion de todos los aspectos

del patrimonio de los pueblos indigenas.

D. Recuperacion de patrimonio

perdido 0 disperso

176. Con respecto a los objetos sagrados, las plantas

valiosas y otros aspectos del patrimonio de los pueblos

indigenas de los que yo se han apoderado otros, las

leyes y los mecanismos juridicos nacionales e interna-

cionales vigentes no preven recursos suficientes. Las Na-

ciones Unidas, 10 UNESCO y otros organismos

pertinentes, en colaboracion con los pueblos indige-

nos, deberfan:

a) Crear programas para proporcionar asistencia fi-

nanciera y tecnica a los pueblos indigenas con objeto

de preparar inventarios de las colecciones de los mu-

seos e instituciones cientfficas de todo el mundo;

b)Crear un mecanismo de mediacion, parecido 01

existente en 10 UNESCO para 10 devolucion de los bie-

nes culturales entre Estados, que responda a las solici-

tudes de los pueblos indigenas y facilite 10 devolucion

de sus bienes culturales a troves de fronteras interna-

cionales; y

c) Establecer un fondo fiduciario para el patrimo-

nio de los pueblos indigenas, con el mandato de ac-

tuar de agente mundial para 10 proteccion y cesion

de derechos de utilizacion del patrimonio de los pue-

blos indigenas cuando 10 soliciten los interesados 0

cuando no se pueda identificar inmediatamente a esos

pueblos.

E. Prevencion de otras perdidas de patrimonio

177. Con respecto a la propiedad intelectual que toda-

via esta en posesion de los pueblos indigenas, la pro-

teccion mas eficaz consiste en dejar que sean ellos

quienes controlen 10 investigacion, el turismo y el de-

sarrollo de sus territorios. Los pueblos indigenas deben

poder exigir como condicion para 10 entrada en su te-

rritorio y su comunidad que los visitantes se avengan

formalmente a declarar el proposito de su visita, acep-

ten 10 supervIsion de 10s funcionarios de la comuni-

dad, respeten la intimidad de las personas y com parton

las conclusiones y los beneficios economicos de sus in-

vestigaciones. Ademas, los pueblos indigenas deben

poder gestionar el comercio realizado en su territorio,

por 10 menos para poder conceder licencias e inspec-

cionar 10 que entre 0 salga de su comunidad.

178. EI sistema de las Naciones Unidas deberfa des-

empenar una funcion central contribuyendo a lograr que

los pueblos indigenas gestionen 10 investigacion, el tu-

rismo, el comercio y el desarrollo de su territorio, me-

diante la asistencia tecnica y mecanismos financieros

como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Esta

asistencia internacional en pro del fomento de la capa-

cidad de be incluir la creacion de nuevas instituciones

cientfficas y educacionales controladas por los propios

pueblos indigenas, que puedan sustituir a los interme-

diarios extranjeros, y tambien debe incluir:

a) La ensefianza de 10 aplicacion efectiva de las co-

rrespondientes normas internacionales vigentes y la uti-

lizacion de mecanismos 0 procedimientos, en particular

en 10 relativo a patentes y derechos de autor, 10 obten-

cion de derechos por los mejoradores de plantas y el

registro de las marcos colectivas y de las marcas de

certificacion;

b) La investigacion y documentacion del folclore, las

variedades de plantas y otros elementos del patrimonio

que si pueden proteger conforme alas leyes vigentes,

en particular mediante apoyo para preparar las solici-

tudes necesarias;

c) EI desarrollo de una infraestructura comunitaria

para la proteccion de todos los aspectos del patrimo-

nio, incluidas oficinas de supervision e informacion y

organizaciones de artistas y actores indigenas;

179. La OMPI deberia convocar a un grupo de exper-

tos para que prepare recomendaciones para las posi-

bles revisiones de los Convenios de Parfs y de Berna en

10 relativo a:

a) Reconocer a las comunidades indigenas como

autoridades competentes pam poseer artes, folclore y

otras formas de propiedad cultural e intelectual y para

conceder licencias;

b) Conceder el maximo periodo de proteccion alas

obras y expresiones de importancia cultural y religiosa; e

c) Interpretar con flexibilidad las condiciones para

10 concesion de patentes a fin de incluir los conoci-

mientos tradicionales en materia de medicina, ecosis-

temas y tecnicas.

180. Sera de capital importancia que los acuerdos que

se concierten en las actuales negociaciones de 10 Ron-

da Uruguay del GATT no prohiban a los gobiernos que

promulguen leyes para conceder una proteccion a lar-

go plaza 0 una proteccion mas estricta del patrimonio

de los pueblos indigenas de 10 que se aplicaria de otro

modo a 10 propiedad cultural, artfstica, intelectual 0

industrial.



CONVOCANTES
aGobierno del Estado de Queretaro: Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras

Publicas; Secretarfa de Turismo; Secretaria de Educaci6n;
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

-Gobierno del municipio de Queretaro: Instituto Municipal de Cultura.
-Consejo de Concertaci6n Ciudadana para la Cultura.

-Colegio de Arquitectos de Queretaro.
-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Escuela de Lauderfa.
-Centro INAH Queretaro.

- Las ponencias que se presentaron reflejan

una enorme riqueza, tanto por la diversidad de

enfoques, la experiencia y conocimientos de los

sustentantes, como por la participacion de ins-

tituciones de muy diversa indole.

- 5e integraro un paquete con las ponen-

cias, grabaciones, relatorias y conclusiones

del foro, para ser entregado al 5enado de la

Republica. Tambien se entregaron al Congre-

so local ya los asistentes las relatorias y con-

clusiones del foro.

II. Consideraciones sobre

la Iniciativa de Ley General del

Patrimonio Cultural de 10 Nacion

-5e considera que 10 Iniciativa de Ley Ge-

neral del Patrimonio Cultural de 10 Nacion

presentada 01 5enado de 10 Republica no es

de aprobarse por muy diversos motivos que

se desarrollan en las ponencias y se consig-

nan en las relatorias y conclusiones del foro.

-La Iniciativa no incorpora ni do peso sufi-

ciente 01 aporte de los especialistas, grupos

culturales e instituciones ocupadas de 10 in-

vestigacion, cuidado, ensenanza y difusion

del patrimonio culturali prueba de ello es 10

gran cantidad de opiniones que han hecho

notar las ambiguedades, omisiones, dificul-

tades y riesgos que presenta tallniciativa.

- La Iniciativa no incorpora en forma clara,

flexible y satisfactoria las expedativas y posi-

bilidades de participacion de los estados y

municipios en la defensa yaprovechamiento

del patrimonio cultural.

- La Iniciativa no considera de manera ade-

cuada y caballo diversidad cultural del pais,

incluyendo su riqueza linguistica, su plurali-

dad etnica y regional, asi como las distintas

expresiones del patrimonio vivo (0 intangi-

ble).

- La Iniciativa presenta ausencias notables

en algunos ombitos de gran importancia en

10 definicion de politicos publicas en materia

de patrimonio historico, como son: 1) La for-

macion y desarrollo de museosi 2) La inves-

tigacion cientifica y la formacion de profe-

sionales en antropologia e historia, asi como

en museologia, conservacion y restauracion

de bienes culturalesi 3) La diversidad de las

expresiones culturales y las medidas para su

cuidado y promocion.

- La Iniciativa no distingue las diversas mo-

dalidades de intervencion de las autoridades

y municipios, por una parte, y los particula-

res por 10 otra, en 10 preservacion y utiliza-

cion de los bienes culturales, 10 que puede

dar paso al abuso privado y 10

mercantilizacion de recursos que son de la

Naci6n, tales como los monumentos arqueo-

16gicos y los monumentos historicos de pro-

piedad federal. Es asi que el articulo 29 de

10 Iniciativa presenta imprecisiones y riesgos

que serio necesario subsanar.

- Otro problema de 10 Iniciativa es su ge-

neralidad, yo que al no contar con un pro-

yecto de reglamento conocido y susceptible

de discutirse, en coso de aprobarse como

esto, pod ria presentarse un vacio iuridico

riesgoso y complicado, toda vez que se

abrogarian tanto 10 Ley actual como su re-

glamento.

- La Iniciativa incorpora, a su vez, inquie-

tudes legitimas, aun cuando no eston resuel-



tas de manera satisfactoria, como son: 1) La

necesidad de abrir paso e incentivar el

federalismo en materia cultural y del patri-

monio historico; 2) La necesidad de recono-

cer y favorecer 10 participacion de 10 socie-

dad en todos los niveles y de muy diversas

maneras; 3) La conveniencia de considerar

10 conservacion y el acrecentamiento del pa-

trimonio cultural como uno de los ejes del

desarrollo nacional, y como un componente

obligado de los esquemas de planeacion en

los niveles federal, estatal y municipal.

- La Iniciativa ha propiciado 10 discusion,

10 reflexion y el analisis acerca de 10 legisla-

cion actual, 10 que puede desembocar en 10
formulacion de un marco juridico mas com-

pleto y favorable a 10 conservacion del patri-

monio historico. No obstante, 10 Iniciativa

debe quedarse en eso: una propuesta para

su discusion, planteando a los legisladores

que no debe aprobarse, dodos las observa-

ciones, crfticas y propuestas que han ema-

nado de 10 reflexion y 10 consulta nacional

que se ha abierto.

III. Sobre 10 actual legislacion en

materia de monumentos y zonas

arqueologicos, historicos

y a rtr sti cos

Es necesario un balance objetivo de los

alcances e insuficiencias de 10 legislacion

actual, as! como de 10 labor desarrollada por

ellNAH y otras instituciones que se han ocu-

po do de 10 proteccion, el estudio y 10 divul-

gacion de 10 historia y 10 cultura.

- Existen diversos aspectos de 10 legislacion

vigente que se pueden y deben mejorar, como

son: 10 obligatoriedad de tomar en cuenta a

las instituciones encargadas de 10 proteccion

de sitios y monumentos para 10 elaboracion

de los planes estatales, municipales y par-

ciales de desarrollo urbano, 10 que incluye

usos de suelo, densidades de construccion,

zonas de amortiguamiento, etcetera; 10 ac-

tualizacion y reforzamiento de sanciones,

medidas administrativas y procedimientos

para 10 defensa juridica de monumentos,

zonas historicas, bienes y acervos culturales;

el establecimiento de sistemas de coordina-

cion gubernamental que favorezcan 10 asig-

nacion de recursos y 10 determinacion de es-

tfmulos a 10 actividad de conservacion y res-

tauracion de monumentos y bienes cultura-

les; 10 inclusion mas amplia y comprensiva

del patrimonio cultural en su diversidad y sin-

gularidad (incluyendo lenguas, identidades,

tradiciones y costumbres, acervos documen-

tales y audiovisuales, patrimonio industrial y

tecnologico, etcetera); 10 articulacion ade-

cuada de leyes estatales, reglamentos y de-

cretos municipales en un esquema legislati-

vo coherente.

- Se considera que 10 Ley vigente ha sido

util y ha permitido obtener logros importan-

tes en el rescate y proteccion del patrimonio

historico, pero que puede y debe adecuarse

a las nuevas condiciones que vive nuestro

pais y alas crecientes expectativas de 10 so-

ciedad en 10 que se refiere a 10 apropiacion,

cuidado y aprovechamiento de su patrimo-

nio cultural.

- Es necesario reglamentar de una manera

eficaz y cuidadosa 10 inversion y participa-

cion privada en 10 conservacion, restaura-

cion y manejo de bienes culturales, sin des-

carta ria, estableciendo las diferenciaciones

y modalidades que se requieran, dependien-

do del tipo de monumentos 0 bienes de que

se trate.

- Sera conveniente acotar las capacidades

de decision del poder ejecutivo en esta ma-

teria, como se ha hecho en otras, y fortale-

cer 10 intervencion de los especialistas en 10
conduccion de las instituciones que se ocu-

pan de normar, planificar y asignar recursos

en 10 que se refiere 01 patrimonio cultural.

- Hay que integrar los resultados de 10 in-

vestigacion antropologica para definir los

bienes culturales y no disociar 10 creacion

artfstica y 10 producci6n cultural contempo-

ranea de 10 que se considera patrimonio cul-

tural.

IV. Experiencia y expectativas

en Queretaro frente

01 patrimonio cultural

- En Queretaro se registran interesantes

avances y logros en 10 coordinacion y cola-

boracion entre los tres niveles de gobierno:

10 federacion, el estado y los municipios.

Estos han sido posibles gracias 01 concurso

de los tres actores de cualquier politico de

fomento del patrimonio cultural: los especia-

listas, los grupos sociales y las autoridades.

- No obstante, se han presentado deficien-

cias, problemas, errores y omisiones lamen-

tables que es necesario apuntar, evaluar y

evitar en el futuro, algunos de las cuales se

consignan en las ponencias y deliberaciones.

Se ha hecho un balance de diversas inter-

venciones inadecuadas que deben evitarse

mediante 10 denuncia y las medidas legales

que puedan establecerse.

- Es necesario hacer una revision de 10
legislacion estatal y de las instituciones que

ha creado el gobierno estata 1 po ra 10



procuracion del patrimonio historico, en 10
perspectiva de buscar un mejar marco juri-

dico y una congruencia con 10 legislacion

nacional.

- Hay que brindar especial importancia a

10 educacion y sensibilizacion de 10 pobla-

cion sobre 10 relevancia y significacion de su

patrimonio historico, 10 que plantea 10 nece-

sidad de un amplio trabajo de difusion y so-

cializacion de los estudios y conocimientos

que los especialistas producen y sistematizan.

-Para poder participar de manera mas efec-

tiva en el conocimiento, proteccion yacre-

centamiento de su patrimonio cultural, los

estados y municipios deben fortalecer sus re-

cursos humanos, institucionales y materiales

destinados a ello. Asi, habra que insistir en

la capacitacion de especialistas y fomentar

la actividad academica en las ramas rela-

cionadas con la historia y la cultura.

- Se presentaron experiencias valiosas de

cooperacion e interaccion del INAH con el

gobierno del estado y con los municipios en

el desarrollo de investigaciones y rescates

arqueologicos. Hay tambien experiencias in-

teresantes de participacion de comunidades

y grupos culturales (patronatos, asociacio-

nes, comites, etcetera) en el cuidado y pro-

mocion de su patrimonio cultural.

- En cuanto a la participacion de la inicia-

tiva privada, las experiencias no siempre han

sido favorables, por 10 que se reconoce que

en este terreno, sin cerrarnos, hay que ser

respetuosos de la normatividad y los com-

promisos que se asumen.

- En el caso de Queretaro, se insistio en la

importancia de no descuidar el patrimonio

vivo (0 intangible), constitutivo de su diver-

sidad social, cultural y etnica. Tambien se

insistio en que deben existir politicas que fa-

vorezcan la creacion artlstica y las expresio-

nes culturales contemporaneas y no se re-

duzcan al aspecto historico del patrimonio

cultural.

Las presentes conclusiones fueron presenta-

das y aprobadas por el pleno del foro.

( Antrop. Diego Prieto Hernandez

Director del Centro INAH Queretaro)

FORO DE ANA.LISIS

EI Patrimonio Cultural
de la Nacion

lllayo 21 de 1999
Tlaxcala, Tlaxcala, Mexico

Ante un mundo cada vez mas globalizado, donde la tecnica y la

ciencia se ponen al servicio de una sociedad cada vez mas com-

pleja, la cultura entra en el juego de las adversidades politicas. En

este contexto, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y el Instituto

Nacional de Antropologfa e Historia, a traves del Centro INAH

Tlaxcala convocaron a la realizacion del Foro de Analisis "EI Pa-

trimonio Cultural de la Nacion", en el Museo Regional de Tlaxca-

la.
Este foro giro en torno a la consulta para la modificacion de la

fraccion XXV del Articulo 73 de la Constitucion Politica de los Esta-

dos Unidos Mexicanos y al establecimiento de 10 Ley General del

Patrimonio Cultural de la Nacion que la Comision de Cultura del

Senado de la Republica ha presentado para su discusion en la

Camara de Senadores, en un intento de modificar 10 establecido

en 10 Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueologicos, Artisti-

cos e Historicos de 1972.

AI evento asistieron representantes del sector publico y de la inicia-

tiva privada, asf como personalidades del mundo academico y tra-

bajadores del Centro INAH Tlaxcala, quienes presentaron una serie

de ponencias cuyo espiritu buscaba discutir aspectos relevantes en

torno a la iniciativa senalada y su aplicacion.

La tematica en la que se inscribieron las participaciones fue la si-

guiente:

1.- Patrimonio Cultural. Estado y sociedad.

2.- Papel estrategico del Patrimonio Cultural en el desarrollo na-

cional.

3.- EI INAH, el federalismo y la participacion de las entidades fe-

derativas y municipios en la proteccion del Patrimonio Cultural.

4.- EI papel del turismo y la iniciativa privada en la proteccion del

Patrimonio Cultural.

5.- Globalizacion, soberania y Patrimonio Cultural.

6.- Marco juridico en materia del Patrimonio Cultural.

7.- La estructura del INAH frente a sus responsabilidades ante el

Patrimonio Cultural.

En este marco, el Ejecutivo del estado dirigio a los partici-

pantes un mensaje en el que se resalto el interes del gobierno de la

entidad por el intercambio de opiniones que permitan conocer la

funcion social de la cultura y que las participaciones en este foro

estuvieran animadas por la memoria de los valores esenciales de

nuestra comunidad estatal .

Sf como comunidad, sabemos quienes somos y hacia donde

deseamos ir, ese conocimiento propiciara 10 construccion de los

proyectos que den lugar a una comunidad mas consciente, parti-

cipativa, sensible y solidaria, con miras a obtener un mayor pro-

greso para Tlaxcala.

Presentamos aquf las ideas generales que en cada uno de

los temas los expositores abordaron; asimismo, las conclusiones plan-

teadas. No podemos restar importancia alas ponencias ya que su

rico contenido, sin duda, complementa el presente documento.
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Intervenciones

La Mtra. Milena Koprivitza celebra 10 Iniciativa de Ley

General del Patrimonio Cultural y observa que 10 Ley vi-

gente ha sido rebasada ampliamente por 10 realidad; asi-

mismo, senoia que el nuevo marco legal posee un caracter

incluyente cuando entrelaza 01 patrimonio cultural con

areas anteriormente ambiguas u omitidas como son los

asentamientos humanos, el desarrollo urbano y 10 pro-

teccion ecologica.

EI Arqlgo. Jose Eduardo Contreras Martinez mencio-

no que todas las naciones contemporaneas estan confor-

madas por grupos sociales que viven y promueven

individual 0 colectivamente su propia cultura y que a 10

largo del tiempo han procurado preservar sus simbolos

de identidad. Concluye que el patrimonio de 10 Nacion

pertenece a todos los mexicanos y los lineamientos de su

adecuada proteccion y uso no deben responder a divi-

siones territoriales dentro de 10 misma Nacion. Su protec-

cion y normatividad debe estar presidida por consejos

colegiados en 10 materia; asimismo, senoia que 10 parti-

cipacion privada debe normarse en cuestiones de uso del

Patrimonio Cultural.

EI Antrop. Javier Gonzalez Corona hace alusion a 10
exposicion de motivos de 10 Iniciativa de Ley General de

Patrimonio Cultural donde se plasma que el Patrimonio

Cultural no puede ser administrado, protegido por una

sola institucion y bajo un eje rector centralista; senoia

que esta idea remite a 10 posicion de desfederalizacion

implantada por el regimen neoliberal vigente en nuestro

pais.

EI Arq. Gilberto Reyes Cepeda comenta que 10 inte-

gracion del Consejo General del Patrimonio Cultural de

10 Nacion y del Comite Permanente de Proteccion y Acre-

centamiento del Patrimonio Cultural, as! como de 10
Comision Tecnica Consultiva, prevista en 10 iniciativa, no

contempla 10 participacion de las federaciones, colegios

o representaciones de profesionistas relacionadas con el

area. En cuanto a 10 desincorporacion de los organismos

responsables del Patrimonio, se adhiere alas conclusiones

que los propios trabajadores y profesionales tomen 01 res-

pecto.

EI Antrop. Jorge Guevara Hernandez indica que no

puede hablarse de Patrimonio Cultural y dejarse de lado

01 Ilamado patrimonio vivo que do sustento a 10 cultura

popular.

La Antrop. Ana Cecilia Campos Cabrera expone 10
experiencia de su trabajo con tres comunidades en 10 con-

formacion de museos comunitarios; 01 mismo tiempo, afir-

ma que muchas veces los interesados en el rescate de 10
historia y de las practicas culturales se topan con 10 in-

comprension de las autoridades municipales, aunque 01
final estas reconozcan el caracter tecnico deIINAH.

EI Lie. Samuel Quiroz de 10 Vega considera impor-

tante 10 inclusion de 10 coparticipacion de los tres ambi-

tos de gobierno en 10 proteccion y acrecentamiento del

Patrimonio Cultural. Asimismo, senoia que 10 principal

aportacion de 10 iniciativa es 10 modificacion en 10 toma

de decisiones, propiciando un cambio sustancial con una

mayor participacion de los estados y municipios y, 01 mis-

mo tiempo, que \0 propuesta preve \0 participacion de

particulares como una forma de enajenacion del patri-

monio de todos 10s mexicanos.

EI Lie. Victor Cahuantzi Gonzalez indica que serio

adecuado establecer 10 Ley General del Patrimonio Cul-

tural de 10 Nacion; propone que el Articulo 42 de 10 refe-

rida Ley incluya 10 participacion de los presidentes

municipales en cuya jurisdiccion territorial se encuentren

monumentos y bienes arqueologicos.

EI Antrop. Ricardo Romano Garrido resalta 10 impor-

tancia de 10 participacion comunitaria en 10 preservacion

de los bienes culturales de caracter eclesiastico y el siste-

ma de cargos, eiemplificado con el poblado de San Ber-

nardino Contla, donde se observa 10 participacion de los

habitantes para compartir 10 responsabilidad en el cuida-

do y mantenimiento de su patrimonio intangible.

EI Lie. Eduardo Valdespino propone que en 10 confor-

macion de los organos consultivos se incluya a expertos

en 10 materia y representantes de 10 sociedad civil. AI

mismo tiempo, afirma que los citados organismos deberan

coordinarse con un consejo estatal bajo una legislacion

estatal 01 respecto.

EI Lie. Rogelio Palafox destaca 10 importancia de 10
presidencia municipal de Huamantla en materia de cultu-

ra y de aportaciones historicas que han contribuido 01
desarrollo del estado. Destaca tambien 10 participacion

de 10 iniciativa privada de Huamantla para conformar una

Asociacion Civil que busca el rescate del Patrimonio Cul-

tural con 10 asesoria deIINAH.

EI Antrop. Eduardo Sanchez Velazco senoia 10 omision

de terminos importantes como investigacion y educacion

en el cuerpo de 10 propuesta de Ley. Considera necesario

que dichos terminos no sean reducidos a aspectos mera-

mente tecnicos. Por ultimo, senoia que el concepto de

sociedad civil, en dicho documento, no alude 01 conglom-

erado 0 10 totalidad de los individuos, sino a monopolios

para el coleccionismo.

EI Lie. Raul Cuevas Sanchez hace una critica a 10
organizacion de este foro por 10 premura con 10 que fue

convocado y porque este tipo de eventos, lejos de pro-

poner algo nuevo, solo se aprovechan para legitimar una

serie de propuestas tendientes a donor los intereses ge-

nerales. Reflexiona en torno a los aspectos de soberania y

globalizacion que no son marcados en el documento, pero

que tacitamente se esgrimen como contrarios a 10 iden-

tidad de los pueblos.

EI Lie. Sergio Cuauhtemoc Lima Lopez propone agre-

gar a 10 redaccion del Articulo 73 en su fraccion XXV de

10 Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos,

el que se faculte 01 Congreso de 10 Union para expedir

leyes generales sobre 10 materia, ademas de que el mis-

mo Congreso tenga 10 facultad para establecer bases de

coordinacion entre 10 federacion, los estados, los muni-

cipios y el Distrito Federal.

EI Lie. Carlos Villasenor Anaya enuncia varios aspec-

tos de 10 lniciativa de Ley que deben ser analizados con

mayor detenimiento. AI mismo tiempo, insiste en que 10
iniciativa permite reflexionar sobre 10 funcion social de 10
cultura y su patrimonio. Asimismo, sugiere separar 10 ini-



ciativa en tres cuerpos legales: uno que se refiera al fo-

mento y desarrollo cultural a nivel nacional y que incor-

pore la vision de cultura como un recurso para el

desarrollo social; otro que se refiera a la responsabilidad

del gobierno federal en materia de cultura yen el cual se

definan las facultades y competencias del CONACULTA,

INAH, INBA entre otras instituciones; y una ultima que se

refiera a la forma de organizacion de dichas instituciones.

EI Arqlgo. Roman Lopez Garda refiere la importancia

de establecer reglas claras en cuanto al"Coleccionismo"

para evitar que se especule y comercialice con el patri-

monio; de esta manera, plantea que se considere 10 que

existe en la Ley vigente, pues esta prohibe expresamente

esta actividad. Propone que no se de el desmembramien-

to del INAH, ni la perdida de sus funciones fundamen-

tales baio el pretexto de una descentralizacion.

La Antrop. Yolanda Ramos Galicia senala que la Ley

vigente no necesariamente requiere de modificaciones,

sino tal vez de su cabal cumplimiento por parte de las

autoridades respectivas. En todo caso, deberia hacerse

una revision exhaustiva para adecuarla ala realidad social

actual y proyectarla a un futuro proximo. Esta revision

deberia tomar en cuenta las experiencias vividas desde

1972.
EI Profr. Mario Madas Madas considera que la par-

ticipacion de los tres niveles de gobierno y organizaciones

de caracter civil en las decisiones sobre el patrimonio

cultural, asi como la promocion de apoyos economicos

para la preservacion, restauracion y custodia estan con-

templadas en la Ley vigente, misma que define los mecan-

ismos de participacion y senala como organo rector al

INAH. Opina tambien que no es suficiente la realizacion

de un solo foro, pues se requiere captar la opinion de

otros sectores.

EI Pbro. Werner Cordoba Anleu hace referencia a que

la Iglesia no es la duena del patrimonio cultural artlstico

de los templos, sino que su funcion es la de custodia de

los bienes. Comenta que en el estado, como en muchas

otras partes del pais, se esta viviendo un clima de inseg-

uridad para los templos y los bienes baio su tutela, por 10
que exige que se redoblen esfuerzos para la seguridad y

proteccion del patrimonio sacro y para castigar a quienes

se apropian de las obras, pues tal accion atenta contra

los sentimientos, cultura y religiosidad de los pueblos.

EI Arq. Oscar Sanchez Ramirez senala que la evo-

lucion social obliga a que la legislacion evolucione tam-

bien de tal forma que permita el desarrollo de las

reJaciones entre la sociedad y el gobierno en sus difer-

entes niveles; sin embargo, en 10 que concierne ala salva-

guarda del patrimonio cultural, el cambio, reestructuracion

o modificacion de la ley debe partir de un proceso metod-

ologico de estudio amplio. Esta metodologia consistiria

en: analisis de la Ley federal vigente y su marco legislati-

YO; obtencion de un diagnostico para conocer cualitativa

y cuantitativamente sus fallas y aciertos. Esto definiria un

pronostico que senale 10 procedente para su adecuacion

o el cambio total.

Conclusiones

Ante los argumentos aqui expuestos los asistentes se pro-

nunciaron por las siguientes acciones:

Que se recopilen todas las inquietudes del pueblo tlax-

calteca en torno a esta iniciativa para que sean lIevadas

al Senado de la Republica.

Que sean tomadas en cuenta las opiniones que pu-

dieran verter los grupos etnicos ylo minorfas, en la elab-

oracion de esta y otro tipo de iniciativas sobre proteccion

del patrimonio cultural.

Que sea considerada la opinion de los presidentes

municipales.

Que se analice la Ley vigente sobre proteccion del

Patrimonio Cultural para detectar 10 que no funciona y

que las aportaciones que se hicieron en el evento sirvan

para enriquecer la discusion.

Que se haga Ilegar un ejemplar del documento y otro

de la Ley vigente a todos los presidentes municipales y a

las autoridades tradicionales.

Que se involucre a un mayor numero de personas a

este tipo de eventos para enriquecer la discusion.

Que se realicen otros faros para enriquecer e involu-

crar a un mayor numero de participantes.

(Antrop. Raul Castro, Antrop. Nazario Sanchez)



------oCJO~------

Por haber ingresado 01 pleno de 10 Camara de Sena-

dores yo en los ultimos dias del periodo ordinario de se-

siones (28 de abril), 10 Iniciativa de Ley General del Patri-

monio Cultural de 10 Naci6n aun no ha sido considerada

en dicho ambito legislativo. Sin que podamos asegurarlo

plena mente -yo que falta 10 ultima palabra de los legisla-

dores-, su analisis y discusi6n debieran preverse para el

segundo periodo de sesiones que inicia en septiembre del

presente ano.

Sin embargo, 10 sola presencia de 10 propuesta

ha generado reacciones diversas tanto en los medios po-

litico, cultural y academico, como en ambitos ligados con

nuestro riqueza patrimonial.

Con el fin de acercarse a 10 fase resolutiva de

este proceso con un conjunto de planteamientos produc-

to del diagn6stico de especialistas, as! como de actores

gubernamentales y sociales representativos, ellnstituto Na-

cional de Antropologia e Historia convoco desde los pri-

meros dias de mayo a 10 realizacion de foros y mesas de

trabajo con el tema "La sociedad y el INAH ante el cam-

bio legislativo en materia de patrimonio cultural", mis-

mos que puntualmente se han efectuado en catorce enti-

dades de 10 Republica: Distrito Federal, Estado de Mexi-

co, Pueblo, Nuevo Leon, Yucatan, Chihuahua, Tlaxcala,

Veracruz, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Zacatecas, Durango

y Queretaro.

En coda estado, las reuniones convocadas por

los directores de los Centros INAH han reunido a nume-

rosos ponentes que provienen de aquellas instituciones y

espacios sociales en los que se efectua el diario trabajo

de proteger nuestro patrimonio; entre estos, ademas del

INAH, se encuentran dependencias de los gobiernos es-

tatales y municipales, el INBA, institutos estatales y diver-

sas instancias de cultura, como universidades, centros de

investigaci6n y colegios de profesionistas. Han asistido

tambien agrupaciones religiosas, organizaciones socia-

les y civiles, coleccionistas, asi como ciudadanos intere-

sados 0 vinculados a nuestro patrimonio cultural.

Las reuniones son objeto de amplia convocato-

ria, con eficaz apoyo del medio periodistico y se efectuan

en espacios publicos a los que no se limita 10 asistencia 0

participacion de nadie. Por su dinamica interna, se con-

vierten en el escenario para efectuar una evaluacion plu-

ral, altamente especializada y propositiva, sobre las ta-

reas que 10 defensa, proteccion y preservacion del patri-

monio cultural demandan, asi como acerca de los com-

promisos que los diversos niveles del Estado y 10 socie-

dad tienen con tan importante aspecto de la sociedad na-

cional.

En lineas generales, los foros y mesas de trabajo

realizados hasta hoy han arrojado los siguientes resulta-

dos:

1. La discusion sobre el patrimonio cultural ha permeado

a 10 sociedad mexicana, propiciando el interes y 10 parti-

cipacion crecientes de diversos sectores. En ello radican

autenticas posibilidades para reflexionar coiectivamente

el tema y recabar, como nunca antes, propuestas

institucionales y juridicas de real trascendencia.

2. Por ser un documento en muchos sentidos polemico,

10 iniciativa entregada por las comisiones de Cultura y

Patrimonio Historico y Cultural 01 Senado de la Republi-

ca, abre 10 posibilidad de visualizar desde angulos y op-

ticas diferentes, los compromisos y tareas que el INAH y

otras instituciones tenemos. Respecto a ella, por otra parte,

en coda reunion se manifiestan apreciaciones diversas y

aun contrapuestas, que van desde el reconocimiento y 10
aceptaci6n hasta el cuestionamiento parcial 0 el rechazo

definitivo. Los relatores don cuenta de los pronunciamien-

tos y de los argumentos que los acompanan.

3. En 10 que para nadie parece caber duda, es en 10
necesidad urgente de efectuar modificaciones en el mar-

co normativo que rige 01 patrimonio cultural en Mexico,

sobre todo si realmente se desea contribuir a su mejora-

miento y mayor proteccion.

4. Dado el caracter propositivo y 10 explicita busqueda

de alternativas viables en los foros y mesas efectuados

hasta hoy, se Ileva a cabo una extenso compilacion de

propuestas basadas en 10 experiencia, que seguramente

seran de mucha utilidad en el momento de tomar decisio-

nes acerca del marco normativo del patrimonio cultural

en nuestro pais.

5. Por ultimo, en varias de las entidades, los Centros

INAH preparan reuniones de mayor acercamiento que

habran de particularizarse aquellos aspectos relevantes

que las actividades anteriores pusieron en 10 mesa de dis-

cusi6n. Cabe resaltar, 01 respecto, los talleres efectuados

dello 01 lOde junio, en 10 Coordinacion Nacional de

Restauracion en el ex Convento de Churubusco, para dar

continuidad 01 Foro de reflexion: EI patrimonio cultural

de 10 naci6n ante el Siglo XX; dichos talleres arroiaron

importantes resultados en 10 materia.

Con base en 10 anterior, el analisis especializado, critico

y propositivo formulado por ellNAH ante 10 Iniciativa de

Ley, avanza y 10 seguira haciendo en los meses

subsecuentes.



Cd. Universitaria, D.F., 2 de junio de 1999
Lie. Teresa Franco
Directora dellnstituto Nacional
de Antropologia e Historia
PRESENTE

Estimada Lie. Franco:
Los miembros de 10 especialidad de Arqueologia dellns-
tituto de Investig:aciones Antropologicas de 10 Universi-
dad Nacional Autonoma de Mexico manifestamos, por este
medio, nuestro opinion respecto a 10 iniciativa de 10 "Ley
General del Patrimonio Cultural de 10 Nacion", presenta-
do ante 10 Camara de Senadores por su propia comision
de cultura.

1. EI contenido de esta Iniciativa, tanto en su esencia
como en su redaccion, refleja 10 falta de consulta a los
profesionistas en las materias del tema, esto es, especia-
listas de 10 antropologia y areas afines.

2. En las leyes reglamentarias de 10 Constitucion se
establece que los "bienes de dominio publico son ina-
lienables e imprescriptibles"; por 10 tanto, el patrimonio
cultural debe ser ajeno a toda especulacion mercantil 0
usufructo privado. Discrepamos con esta iniciativa de ley
porque propicia 10 privatizacion y comercializacion de mo-
numentos y sitios arqueologicos, artisticos e historicos.

3.EI espiritu de esta iniciativa promueve el
coleccionismo y, por 10 tanto, propicia el saqueo y trafico
de piezas arqueologicas ademas del comercio -legal e
ilegal- que a su vez fomenta mas saqueo, con 10 conse-
cuente perdido de materiales e informacion sobre nuestro
pasado.

4. Esta iniciativa faculta a autoridades, a niveles estatal
y municipal, a ejercer y tomar decisiones por encima de
estandares metodologicos y teoricos reconocidos a nivel
internacional, y cuya aplicacion es responsabilidad de los
profesionistas de 10 arqueologia, arquitectura, restaura-
cion y otras areas afines. La carencia de profesionalismo
y el privilegio de otros fines provocaria corrupcion, asi
como 10 destruccion y el mal uso del patrimonio cultural.

5. Desconoce el objetivo central de 10 investigacion
cientifica del patrimonio cultural, que no se limita a 10
preservacion del patrimonio, sino ademas 01 estudio y re-
construccion historica de las sociedades que nos prece-
dieron. .

6. Deslinda 01 Estado de 10 obligacion que tiene en 10
formacion de los profesionales que pueden ejercer ade-
cuadamente el estudio y las medidas para 10 preserva-
cion del patrimonio cultural.

7. No pone atencion ados funciones importantes
como son el rescate y 10 proteccion de zonas y monumen-
tos arqueologicos, 10 que hace que el dano y las conse-
cuencias que derivan de ello se incrementen.

Por 10 tanto consideramos que en lugar de some-
ter una iniciativa nueva, se debe actualizar y fortalecer 10
"Ley Federal sobre Monumentos Arqueologicos, Artisticos
e Historicos" vigente desde 1972, contando para e1l0 con
10 opinion de los especialistas en estas materias.

Atenta mente
La Especialidad de Arqueologia dellnstituto

de Investigaciones Antropologicas, UNAM

MANIFIESTO
del

SEMINARIO DE HISTORIA, FILOSOFIA
Y SOCIOLOGIA DE LA

ANTROPOLOGIA MEXICANA DE LA DEAS
Contra 10 iniciativa de 10

"LEY GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION",

presentada en el Senado de 10 Republica,
sin oval ni dictamen de los cuerpos

colegiados pertinentes;
contra su espfritu y exposici6n de motivos.

Los abajo firmantes, profesionales de diversas disciplinas

antropologicas (antropologos fisicos, arque%gos,

antropologos sociales, historiadores, etnologos, linguis-

tas y sociologos) no avalamos esta iniciativa de Ley, pues

carece de un sustento tecnico-cientifico y social, ademas

de que atenta contra el patrimonio cultural de 10 Nacion,

y declaramos:

EI patrimonio cultural de Mexico es

1) Un bien social inalienable, el cual incluye los monu-

mentos muebles e inmuebles arqueologicos, historicos y

artisticos, los acervos relacionados con el pasado de 10

Nacion y las manifestaciones contemporaneas y vivas de

10 diversidad cultural de 10 Nacion.

2) Fundamento y estructura de 10 memoria historica de

10 Nacion, de sus imaginarios colectivos y legado de iden-

tidad irrenu~ciable de generaciones futuras. Su conoci-

miento, uso y disfrute social, as! como su investigacion y

difusion cientifica, son tradiciones historicas y legislati-

vas tambien irrenunciables que impiden su transforma-

cion en mercancia sujeta alas leyes del mercado.

Por 10 tanto:

a) Su recuperacion, investigacion, proteccion, conservacion,

restauracion y difusion son de utilidad publica, y su adminis-

tracion debe tener siempre como fin 10utilidad social.

b) Su regimen debe responder a criterios de conocimiento

uso y disfrute social desde una perspectiva incluyente y

plural.

c) Su proteccion es materia de legislacion de 10 Federa-

cion y es de caracter federal, con 10 participacion de mu-

nicipios y estados.

d) Debe impedirse el acrecentamiento de las coleccio-

nes privadas yo existentes asi como 10 formacion de nue-

vas, pues esto fomenta el saqueo arqueologico y el de

monumentos, iglesias y edificios coloniales e historicos,

asi como el de los acervos documentales, codices y obje-

tos artisticos y utilitarios.

e) Todo trabajo que implique una intervencion fisica di-

recta en el patrimonio cultural de be estar unicamente a

cargo de profesionales de 10 antropologia, 10 historia y

las disciplinas afines, buscando siempre su acrecentamien-

to y uso social.

f) La legislacion federal sobre el patrimonio cultural debe

tomar en cuenta 10 herencia historica de los diversos sec-

tores sociales, pueblos indigenas y minorfas etnicas.



g) Ellnstituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH)

es un organismo federal que tiene la responsabilidad so-

cial e historica de:

-impulsar la antropologia en sus diversas disciplinas V
tradiciones,

- desarrollar la investigacion cientifica;

- formar profesionales en ciencias antropologicas; V
-proteger, conservar, restaurar, recuperar V difundir el

patrimonio cultural.

h) La investigacion, conservacion V difusion son aspec-

tos del patrimonio cultural, V todas las corrientes

antropologicas V sus diversos enfoques deben tener opor-

tunidad de desarrollar sus provectos en el Instituto.

i) Las evidencias paleontologicas no son, en primera

instancia, parte del patrimonio cultural, por 10 que su

estudio V aprovechamiento debe recaer en profesionistas

idoneos que no tengan a la cultura como materia de tra-

baio. Solo cuando los restos paleontologicos esten en re-

lacion con presencia humana se haran necesaria la in-

tervencion de profesionales de la arqueologia, la antro-

pologia fisica V otras disciplinas afines. Por los mismo,

los restos paleontologicos requieren de una legislacion V
de una reglamentacion espedfica, que deben abrirse a

discusion.

San Angel, D.F., a 21 de mavo de 1999.

Carlos Garda Mora, Direccion de Etnohistoria, INAH;

Mechthild Rutsch, Direccion de Etnologia V Antropologfa

Social, INAH; Ignacio Rodriguez Garda, Direccion de

Investigacion V Conservacion del Patrimonio Arqueologi-

co, INAH; Fernando Lopez Aguilar, Division de Posgrado

de 10 Escuela Nacional de Antropologia e Historia, INAH;

Jose Luis Vera, Direccion de Antropologfa Fisica, INAH;

Enrique Serrano Carreto, Direccion de Antropologia Fisi-

ca, INAH; Jose Roberto Gallegos Tellez Rojo, Centro de

Estudios sobre 10 Universidad, UNAM; Nicanor Rebolledo,

Departamento de Educacion Indigena, UPN; Sergio Ricco,

Departamento de Educacion Indigena, UPN; Alba

Gonzalez Jacome, Departamento de Antropologia, Uni-

versidad Iberoamericana; Mette Marie Wacher, Posgrado

en Antropologia, Instituto de Investigaciones

Antropologicas, UNAM; Hugo Lopez Aceves, Direccion

de Etnologia V Antropologia Social, INAH; Havdee Lopez,

Escuela Nacional de Antropologia e Historia, INAH; An-

gel Gustavo Lopez, Universidad Autonoma de Pueblo; Ana

Lauro Gallegos Tellez Rojo, UNAM; laid Lagunas, Cen-

tro INAH de Puebla; Marfa Teresa Jaen Esquivel, Direc-

cion de Antropologia Fisica, INAH; Mo. Antonieta

Cervantes, Division de Posgrado, ENAH; Florencia Peiia

Saint Martin, Division de Posgrado, ENAH.

Se convoca a los investigadores interesados
en participar en la discusion que actualmente
se lleva a cabo en el INAH, tendiente a forta-
lecer la Ley vigente de Monumentos y Zonas
Arqueologicos, Artfsticos e Historicos de 1972
(0, en su caso, a generar una nueva propuesta
de Ley sobre el patrimonio cultural), que
hagan llegar a este Diario de Campo artfcu-
los breves -cuatro cuartillas a renglon abierto
cuando mucho- que aborden tern as al respec-
to. Conviene que tales artfculos sean de fondo
y propositivos, con el objeto de que cumplan
con su cometido. Se sugiere como tema a tra-
tar la revision y analisis, desde la antropologfa,
del concepto de patrimonio cultural: l,Es vali-
do dividir el patrimonio cultural en tangible e
intangible?; l,Que es 10 que puede regularse (y
bajo que premisas) con respecto al patrimo-
nio cultural?; la relacion investigacion-patrimo-
nio cultural; la dimension social del patrimonio
cultural; patrimonio cultural y participacion
social (pueblos indios, comunidades, organis-
mos no gubernamentales, iniciativa privada,
etcetera); el papel de estados y municipios en
la conservacion y proteccion del patrimonio
cultural; el patrimonio cultural como factor de
desarrollo cultural, educativo, economico;
etcetera. Igualmente, pueden tal vez hacerse
propuestas concretas que resuelvan las caren-
cias 0 deficiencias que se detecten en relacion
con la Ley vigente.
Las colaboraciones debenin enviarse a la Co-
ordinacion N acional de Antropologfa, vfa fax
o correo electronico, a mas tardar el 15 de
julio del ano en curso.

fax 5208-3368
Correo electr6nico:
gsa ntos@mailer.main.conacyt.mx


