
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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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



ahora viven en un ambiente urbano. En algunos
casos inclusive es posible que estas familias 10-
gren cierta acumulacion de capitol.
La cesteria de tule, asi como otras artesanias ces-
teras, si bien buscan la manera de adaptarse a
los nuevos usos no logran la transformacion re-
querida para que las nuevas generaciones las con-
tinuen, pues estas prefieren dedicarse a otras ac-
tividades economicas.
Sin embargo, a pesar de la inminente desapari-
cion de las artesanias de tule en la region del Alto
Lerma, aun se observa cierta continuidad en el
uso y elaboracion de objetos para el ritual reli-
gioso catolico como son las portadas y los asien-
tos de nino Dios, entre otros.
La variacion del uso de los obietos de tule, asi
como de otras artesanias es refleio de la transfor-
macion de diversos aspectos economicos y cultu-
rales en general. En la economia campesina, en
el trabajo agricola por eiemplo, el cultivo de pro-
ductos que originalmente se realizaba para el
autoconsumo, actualmente se destina al merca-
do 0 como se dice "ahora solo se cultiva por cos-
tumbre". Ademas, 10 organizacion del trabajo de
cooperacion familiar, actualmente esta siendo
actividad de miembros ancianos de la familia,
quienes de la misma manera se ocupan de otras
activid'ades complementarias tradicionales. Esto
es debido a que actual mente el pago en dinero
por la realizacion de las labores agricolas y de la
compra de diversos productos es ya de uso co-
mun.
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EI principal objetivo del proyecto es reconstruir patrones de organizacion so-
cial y grados de estratificacion social en Monte Alban. La estratificacion social
ha sido definida como la division de la sociedad en categorias 0 grupos de
individuos organizados ierarquicamente, basandose en sus posibilidades de
acceso a recursos estrategicos.
Para reconstruir patrones de organizacion social y grados de estratificacion
en Monte Alban, usamos un modelo teorico que contempla diferentes
mecanismos de diferenciacion social mediante los cuales un segmento de la
sociedad obtiene beneficios: a) politicos, a traves del establecimiento de
redes de intercambio comercial a larga distancia de bienes de prestigio 0

exoticos que incrementen el prestigio y riqueza personal de algunos individuos,
b) economicos, mediante el control de recursos basicos y riqueza producida
local mente, incrementando el poder economico de un grupo de personas 0

familias.

Desde el punta de vista metodologico, para explicar los resultados empiri-
cos a traves del planteamiento teorico propuesto, utilizamos tres tipos de
indicadores: arquitectura, materiales arqueologicos y costumbres funera-
rias. La utilizacion de estos indicadores no solo sirve para identificar las
estrategias seguidas por las elites mediante la cuantificacion y clasificacion
de la riqueza economica y prestigio social de los habitantes de las casas
estudiadas, sino tambien, metodologicamente, para hacer un evaluacion
de los indicadores mismos. Es decir, 2que tanto se puede confiar en este tipo
de indicadores para determinar riqueza y prestigio en poblaciones
prehispanicas?

Para nuestro estudio, usamos los materiales arqueologicos obtenidos de 12
unidades habitacionales distribuidas en distintas areas, tratando de identifi-
car actividades como produccion, consumo, almacenaje, distribucion, sis-
temas de mercado, comercio a larga distancia y ceremonias rituales al nivel
de la unidad domestica.

Tres son los tipos principales de preguntas que formulamos: 1) 2Que evi-
dencias tenemos de desigualdad social en Monte Alban? 2A que nivel se
daba esta desigualdad: al interior de la unidad habitacional, entre unidades
habitacionales de un mismo barrio, entre algunas unidades habitacionales
de un barrio y otro, entre las casas de un barrio y otro? 2) 2Cuando se
origino la desigualdad social en Monte Alban y que tan grande fue esta?
2Como fue cambiando (si acasoL a traves del tiempo? 3) 2Que tipo de
desigualdad social tenemos en Monte Alban? 2Cuales fueron las bases de
esa desigualdad? 2Esta asociada a cierto tipo de estrategia seguida por las
elites para permanecer e incrementar su poder? 2Esta estrategia se origina
en el ambito social, politico 0 economico?

Hasta este momenta, desconocemos de donde obtenia la elite gobernante
de Monte Alban su poder y riqueza. En este senti do, el proyecto presenta la
oportunidad de evaluar, a traves del tiempo, cuales fueron las estrategias y
mecanismos seguidos por los gobernantes en el proceso de su consolida-
cion en el poder y si el proceso de diferenciacion social tuvo su origen en el
ambito social, politico 0 economico. EI resultado permite la postulacion de
un modelo teorico para la explicacion de la desigualdad social, que puede
ser aplicado a otras sociedades complejas para evaluar su pertinencia. Des-
de un punto de vista practico, el proyecto aporta informacion importante
acerca del proceso de consolidacion y expansion del estado zapoteco a
partir de la fundacion de Monte Alban como su capital. Igualmente permite
evaluar el impacto que tuvo la fundacion y expansion del estado zapoteco
en la gente comun que habitaba distintas areas de esta ciudad prehispanica.
Parte de los resultados de este proyecto de investigacion seran presentados
como tesis para obtener el grado de Doctor en Arqueologia en la Universi-
dad de Pittsburgh.




