
la junta directiva de FAMSI
segun las necesidades es-
pedficas y las circunstan-
cias del aspirante. Se con-
ceden las concesiones de
contingencia cuando hay
fondos disponibles. Debi-
do a 10 naturaleza de 10
emergencia de las conce-
siones de 10 contingencia,
las solicitudes se aceptan
en cualquier momento.

• Concesiones a
proyectos
especiales

Las concesiones a proyec-
tos especiales estan disena-
das para ayudar a proyectos
de investigacion extensos 0

costosos. Estos pudieron
implicar 10 investigacion de
colaboracion en un sitio
arqueologico, en un grupo
de sitios relacionados, los
proyedos graduales,
proyectos de varias eta pas,
u otras actividades que 10
junta directiva de FAMSI
considera excepcional-
mente deseables.
La fundacion invito alas
propuestas de los proyectos
que implican 10 atencion
interdisciplinaria en todas
sus fases; coleccion de da-
tos inicial, analisis se-
cundario y 10 difusion de 10
etapa final de 10 infor-
macion adquirida. Como
con las concesiones de 10
contingencia, las conce-
siones especiales del
proyecto seran concedidas
solamente si hay los sufi-
cientes fondos disponibles.
Entre en contacto por favor
con el director de 10 fun-
dacion antes de preparar
una oferta para un proyec-
to especial.

oMayor
informacion:

Fax (352) 795- 1970
268 South Suncoast

Boulevard
Crystal River, Florida

34429
Correo electronico del

Director: sandy@famsi.org
Internet:

http://www.famsi.org/
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Einogrlllill de Ills regiones indigenlls de
Mexi~ohll~ill el nuevo milenio

------------O~-----------
Seminario permanente de etnografia mexicana:

una peculiar resena de las ultimas sesiones

Las sesiones de abril y mayo del Seminario permanente de etnografia mexicana, que se desarrollo
en 10 Coordinacion Nacional de Antropologia coda quince dias, comprueban de alguna forma 10
que Hamlet dijo a Horacio: "entre el cielo y 10 tierra siempre existiran mas cosas de las que uno
imagina en su filosoffa". En materia de etnograffa, 10 sentencia shakespeareana es doblemente
valida. Si por un lado exhibe 10 distancia entre el dominio conocido y el dominio por conocer, por
otro revelo 10 capacidad que conserva 10 realidad para sustraerse alas interpretaciones
antropologicas.
EI Seminario se desarrollo a troves del analisis y 10 discusion de estudios de coso que provienen de
distintas regiones del pais pero, sobre todo, de distintos intereses y opticas. La diversidad geogra-
fica se auna a 10 pluralidad conceptual, yen ese movimiento se va haciendo posible un dialogo
entre aquellos que privilegian el cambio cultural y aquellos que argumentan que el cambio no es
algo que explica sino que debe ser explicado. Las antiguas polemicas sobre estructura yaconte-
cimiento, necesidad y contingencia, cambio y permanencia, afloran con facilidad sobre el filo de
los datos etnograficos y muestran los caminos divergentes sobre los que ha transitado 10 antropo-
logia mexicana en los ultimos treinta anos.
Aunque el Seminario es tan plural como 10 realidad indigena que busca examinar, los temas y las
regiones consideradas han ingresado en un ambito que define las coordenadas del debate y
promueve un centro de reflexion homogeneo, en el que 10 politica y 10 economia dialogan final-
mente con el simbolismo y 10 religion. En 10 medida en que 10 diversidad cultural paso por diferen-
tes registros, que van del ritual a 10 organizacion social y del parentesco a 10 produccion, las
zonas del debate tienden a acotarse en temas comunes que se expresan sobre una geografia de
10 diverso. EI Seminario descubre que, desde cierto angulo, existen correspondencias entre los
huicholes de Nayarit y los huaves del Istmo de Tehuantepec, y que esas correspondencias se
extienden a los oratorios otomies de Queretaro y los sistemas de cargos en el Estado de Mexico.
Los estudios de coso, elaborados por miembros del Seminario durante los ultimos anos, dejan
entrever un hilo conductor y un viraie importante con respecto a los intereses y paradigmas de las
decadas anteriores. En estos trabaios, en efecto, se ha hecho evidente que una variedad de
aspectos, no reducibles a 10 interaccion economica yo las fuerzas politicas, son importantes para
comprender los mecanismos que regulan a las comunidades indigenas. La necesidad de una
etnografia que eleve el"detalle" a 10 calidad de dato significativo parece ser una constante de los
trabajos discutidos, y buena parte de su interes reside en mostrar a los huicholes, los huaves 0 los
otomies bajo una faceta que no habia sido contemplada en los estudios anteriores. Los oratorios
entre los otomies, las practicas rituales entre los huicholes 0 los sistemas de c1asificacion social
entre los huaves se presentan como el ojo de 10 cerradura que deja entrever 10 dimension del
universo, en constelaciones socioculturales que no siempre habian sido sospechadas por 10 antro-
pologia mexicana.
!Saul Millan) Resena de la sesion del

1 1 de iunio de 1999 del
Seminario permanenle

de elnografla de
Mexico
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La reunion en esta ocasion se destino 01 analisis y
discusion del documento presentado por Saul
Millan sobre el tema "Estructura Social y Orga-
nizacion Comunitaria". EI objetivo central fue el
de contar con mejores elementos para 10 elabo-
racion de los ensayos que deberan entregar, en el
mes de diciembre de este ano, los distintos equi-
pos de investigadores que participan en el pro-
yecto nacional de etnografia.
La sesion resulto especialmente interesante por 10
intensa polemica que suscito y por los aportes, cri-
ticas y sugerencias de varios de los participantes,
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asi como del propio ponente. Es importante resal-
tar que se conto con 10 presencia de investigadores
que Ilegaron de lugares distantes, como Ella Fanny
Quintal, quien vino desde Merida, Hugo Garcia
Valencia, de Xalapa, Martha Bustamante, de
Michoacan, Augusto Urteaga, de Chihuahua, entre
otros destacados colegas.
En su texto, Saul Millan resena algunos de los
trabajos mas representativos de 10 antropologfa
mexicana relacionados con el tema y propone
cuatro coordenadas generales para explicar 10
Estruetura Social y 10 Organizacion Comunitaria,
a saber: el parentesco, las unidades sociales in-
termedias, las unidades territoriales y los sistemas
de cargo. Asimismo, propone estudiar 10 manera
en que estos cuatro nive-
les se articulan entre si:
10 comunidad que es 10
unidad corporada por ~
excelencia, el entramado
en el cual coda uno de 8

0'
estos cuatro puntos se .~
relaciona con el otro, en ~
tanto que no son ele- -.gJ
mentos, sino relaciones is

-0

entre elementos los que 0
tienen que ser explicados o
por 10 antropologfa. Para E

o
10 elaboracion de su ""

<lJ

documento, el autor E
o

portio de las preguntas ~
2Que es 10 Estructura
Social? y 2Cuales han
sido los ejes de reflexion
de 10 antropologia mexi-
cana 01 respecto?
La discusion fue abierta
por JesusJauregui, quien
planteo que esa teorfa de
10 filiacion yo fracaso y
propuso como alternati-
va 10 teoria de 10 coso
de Levi-Strauss. Sus co-
mentarios apuntaron a
cuestionar 10 profun-
didad 0 10 pertinencia
teorica de 10 antropologia mexicana, misma que,
desde su optica, no tiene que ser necesariamente
el punta de partida de los antropologos que hoy
en dia trabajan con poblaciones mexicanas. "La
antropologfa mexicana no tiene por que arrancar
de 10 antropologfa mexicana. Mejor establezcamos
un dialogo direeto con 10 antropologfa mundial",
dijo.
Por su parte, Elio Masferrer sugirio tam bien abor-
dar el asunto desde otra perspectiva; se refirio es-
pecificamente a 10 antropologia andina (autores
como Juvenal 0 Casaverde) para definir que es 10
que se va a estudiar: como esta estructurada 10
comunidad y que entendemos por Estructura So-
cial. Menciono instituciones como el compadraz-
go, los barrios, las alianzas, las faenas de trabajo,
tequio, grupos de manovuelta alas redes supra-
domesticas y advirtio que el ejercicio de investi-
gacion deberia consistir en describir de que
manera se expresan y se relacionan en coda co-
munidad estos elementos. Por otro lado, apunto
10 importancia de observar los procesos de cam-
bio 0 de desestrueturacion de las redes sociales
(como el dislocamiento del compadrazgo a causa
del faccionalismo politico, por ejemplo). Por ulti-
mo, sugirio tomar en cuenta tambien los elemen-

tos identitarios de 10 comunidad en cuestion y analizar de que manera \0
comunidad define 10 pertenencia 0 10 no pertenencia .
En su intervencion, Martha Bustamante dijo que para el coso de \0 meseta
purepecha, el tema de 10 Estruetura Social deberia ser abordado tomando
en cuenta instituciones como 10 tenencia de 10 tierra, pues el tipo de tenencia
supone cierto tipo (y no otro) de organizacion social, como las formas de
produccion y comercio. Tambien refirio 10 migracion como institucion impor-
tante. Planteo la relevancia de que los investigadores se pregunten como
hacer un estudio integral de 10 region con un caraeter intraetnico y cual es la
logica de relacion que subsiste en 10 region por estudiar.
Diego Prieto agrego a esta lista de elementos por considerar, 10 organiza-
cion agraria, 10 organizacion municipal, pero sobre todo, vale la pena res-
catar de su intervencion, 10 pertinencia de articular a la comunidad 0 a 10
region con el Estado nacional para comprender de manera mas fina 10 que
es la Estruetura Social y la Organizacion Comunitaria. Sugirio, asimismo,

que mas que hablar de redes supra-
domesticas, habria que entenderlas
como redes extra territoriales, redes
migratorias y redes supracomunitarias
(como el comercio).
En este mismo sentido, Alfredo Paulo
pregunto si acaso el cacique 0 la es-
tructura caciquil no forman parte tam-
bien de los elementos a considerar.
Apunto que es importante describir las
formas de dominio de los pueblos in-
digenas. Elio Masferrer respondio que
las relaciones de poder son parte de
la estructura politico y que no necesa-
ria mente forman parte de la estruetu-
ra social.
En su turno, Julieta Valle propuso que
siempre y cuando impacten sobre 10
organizacion social pueden conside-
rarse los elementos 0 las instituciones
que sean; agrego a todo 10 que se dijo,
las colonias fuera de la localidad como
elementos importantes a considerar
porque, 01 menos en el caso de 10 re-
gion que ella trabaja (Ia Huasteca),
impaetan 01 sistema de cargos.
Johannes Neurath advirtio que, para
el caso de los huicholes, hay una pre-
eminencia del ritual sobre la organi-
zacion social, que esta estrueturada
entre el xiriki, el tukipa y las fiestas de

10 Iglesia.
Hugo Garcia Valencia, por su parte, considero que el documento en debate
deja de lado otras alternativas de explicacion y, sobre todo, no abordo el
punto de como se puede presentar 10 organizacion social en el contexto de
10 region etnica 0 plurietnica. Apunto, por otro lado, que para el caso de los
otomfes es el adoratorio familiar el que vincula a 10 comunidad. Finalmente,
aseguro que 10 critica a los autores es eficiente en la medida en que permite
proponer nuevas perspectivas para enfocar y entender la organizacion so-
cial.
Por ultimo, Augusto Urteaga senoia que es importante considerar 10 nocion
de territorialidad, es decir, el control efeetivo y cultural de las comunidades
sobre los recursos naturles, en oposicion 01 ordenamiento territorial impues-
to desde fuera (como 10 division ejidal 0 municipal, por ejemplo).
Del tema de 10 Estructura Social, los participantes pasaron al de Mesoame-
rica. Fueron muchos los cuestionamientos que se hicieron oeste concepto
Kirchhoffiano: desde su pertinencia en 10 actualidad, su crisis como modelo
explicativo, hasta el hecho de considerarlo una nocion mas ideologica que
cientifica que sirvio para fundar la arqueologia mexicana. Fue tal el interes
de los participantes oeste respeeto que se propuso y se acepto reservar un
dia del seminario para el tema.
EI acuerdo ultimo fue que en 10 proxima sesion del25 de junio expondra Elio
Masferrer el tema de Religion y Comunidad. Masferrer y Jauregui se compro-
metieron a enviar a la Coordinacion Nacional de Antropologia una biblio-
grafia sobre el tema de la Estruetura Social para ser distribuida entre los
ensayistas.
A manera de conclusion puede decirse que el documento elaborado por
Saul Millan representa un buen punto de partida, polemico y enriquecedor.



Para comenzar a trabajar los ensa-
yos, el ejercicio de investigacion
consistira en encontrar aquellas ins-
tituciones 0 redes sociales organilO-
das que vinculen a los miembros de
una comunidad de manera perma-
nente y eficaz y describirlas, explicar
su dinamica, su funcionamiento, sus
ciclos, asi como sus oscilaciones, sus
contradicciones y sus rupturas.
Coda uno de los equipos estara en
libertad de emplear 10 perspectiva
teorica que mas Ie guste y conven-
go, siempre que esta sea pertinente
y coherente en sus explicaciones. EI
nucleo unificador sera el tema de 10
Estructura Social y la Organizacion
Comunitaria de las sociedades etni-
cas en el Mexico contemporaneo.
De 10 discusion que tuvo lugar, po-
demos elaborar una primera lista de
elementos a considerar en 10 investi-
gacion:

Estructura Social
Grupos domesticos
Parentela
Compadrazgo
Grupos rituales
Unidades territoriales / Barrios
Jerarquias dvico-religiosas
Organizacion agraria / Territoriali-
dad
Organizacion municipal
Adscripcion politica
Redes supradomesticas
Tequio / Mano Vuelta
Criterios de pertenencia comunal
Redes supracomunitarias
Migracion
Alianzas
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Exposicion Los meros meros pe',,'eros.
EIleiido de lule en San Pedro Tullepec, pueblo

de la region del Allo Lerma

Mtra. Ma. Isabel Hernandez Gonzalez, Mtro. Efrain Cortes Ruiz,
Antrop. Marisela Gallegos Deveze, Felipe Gonzalez Ortiz, Reyes
Luciano Alvarez Fabela, Jaime E. Carreon y Alessandro Questa,

Centro INAH Estado de Mexico.
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Introd ucci6n
En 10 que fue la region lacustre del Alto Lerma en el valle de Toluca, Estado de Mexico, los
pueblos ahi asentados, descendientes de matlatzincas, otomies, mazahuas, nahuas y mes-
tizos (a partir de 10 conquista espanola), aun tienen memoria del modo de vida campesi-
no y lacustre que ahi prevalecio.
EI modo de vida lacustre es tan antiguo en el centro de Mexico, que antecede a los
grupos sedentarios agricolas segun 10 han determinado los especialistas.
La importancia de este modo de vida creo tecnologias que continuaron hasta tiempos
recientes, constituidas basicomente por hondas para COlOr, redes para pescor y objetos
tejidos con tule utilizados para diversos fines.
EI uso del tule fue fundamental en los pueblos riberenos de la zona del Alto Lerma, entre
los que destaco San Pedro Tultepec, localidad del actual municipio de Lerma, fundada
por Vasco de Quiroga alrededor del ano de 1534. Cerro de Tules significa su nombre,
dado que se localiza en un cerrillo, antes isleta rodeado por tules de 10 cienega.
Destacada fue 10 artesania del tule en San Pedro Tultepec, yo que 10 mayoria de las
familias 10 tejfa y por la variedad de objetos como por la maestria lograda en las tecnicas
de tejido, San Pedro Tultepec fue ampliamente reconocido, Ilamandosele tambien San
Pedro de los Petates.
Los pocos artesanos que actualmente quedan en San Pedro Tultepec aun elaboran obje-
tos de tule que se pueden clasificar de acuerdo con sus usos: para fines domesticos
(petates, canastas, sopladores, bancos y sillas de diversos tamanos); para usos rituales
como portadas de iglesias cotolicas y sillitas de ninos Dios. Finalmente, abundan los
objetos ornamentales: sirenas, mascaras, munecos, imagenes de santos, juguetes, figu-
ras de animales y otras que los compradores piden.
De los objetos enumerados, el petate, tejido ademas en otros pueblos de la region, tuvo
gran importancia por su uso y significado. Se Ie ocupo en el ambiente domestico para
sentarse y dormir, en ceremonias como of rend as de dias de muertos y en faenas agrfco-
las. En el cicio de vida, el petate fue muy importante, asi mismo en la vida politico de las
sociedades mesoamericanas.
En esta exposicion pretendemos rescatar y difundir parte del rico patrimonio cultural de
los pueblos riberenos de 10 zona lacustre del Alto Lerma y es 10 artesania de tule algo
especial dentro de este patrimonio cultural.
Tambien damos cuenta de 10 situacion actual de esta actividad artesanal frente a 10 nueva
estructura ocupacional ligada a la vida urbana yolo industrializacion.
La artesania de tule ha pasado de ser una actividad fundamental en 10 familia donde
todos tejian (desde los 6 0 7 anos), a ser una actividad de personas mayores que tejen
solo cuando alguien les pide hacerlo.
Tecnicas de cesteria
EI trabajo de cesteria, que incluye el tejido de tule, puede caracterizarse como "tecnicas
de entramado cosido y atado de elementos longitudinales con diversas flexibilidades y
cuyo origen puede ser: vegetal, animal y mineral 0 sintetico".
Una caracterizacion mas tradicional de la cesteria es la que 10 define como el tejido
realizado con fibras duras y semiduras entre las que se incluye: carrizo, otate, tule, palma
y diversas variedades de ixtle y fibras sinteticas. Adem6s, este tejido implica gran cantidad
de trabajo que se realiza utilizando las monos y otras partes del cuerpo como la boca y
los pies.
EI uso de herramientas se reduce a la utilizacion de mazos, punzones, navajas, machetes,
hachas y piedras.
En el tejido de tule en San Pedro Tultepec, se usan manos, pies y boca y en una piedra u
aplanados de 10 fibra a 10 que Ilaman plancha. Frecuentemente, si asi 10 piden los com-
pradores 0 bien si los artesanos asi 10 desean, los objetos de tule son decorados con
diversos colores, usando anilinas.
Persistencia y cambio del tejido del tule y de otras artesanias
EI tejido de los actuales obietos de tule refleja las condiciones de persistencia y cambio
del trabajo de cesteria en el pais. Los obietos artesanales de tule con el desarrollo del
copitalismo y la vida urbana, se transforman convirtiendose en productos ornamentales y
suntuarios que ahora son usados por habitantes de las ciudades y comprados por los
turistas.
Algunos artesanias de 10 region del Alto Lerma, como es el caso de /0 alfareria de Metepec,
han logrado su transformacion a tal grade que se han convertido en /a fuente de ingresos
monetarios requerible para el sostenimiento de las familias de aquellos campesinos que




