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El Consejo Nacional para la Cultura y las Artest

a traves del

Ins ti tu to Nacional de An tropologfa e Historia,
convoca a 10$

investigadores en sus diferentes especialidades, medicos y demas
interesados a participar en el:

v CONGRESO INTERNACIONAL SALUD - ENFERMEDAD DE LA PREHISTORIA AL SIGLO XX:

EI objetivo de este Congreso es el de tener una mesa abierta de discusion academica donde los investigadores expongan
sus ideas, hagan un repaso de los temas basicos sobre la evolucion historica del binomio salud - enfermedad y den a
conocer sus investigac:ones mas recientes.
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Los bloques tematicos a discutir son los siguientes: ~-§_u
a)Historia de la salud ~-g

c...:;
b)Medicina curativa. Practicas tradicionales y nuevos enfoques. -5 ~
c)Medicina preventiva. Panorama historico y nuevas perspectivas. ~ ~
d)Patologia. Una vision retrospectiva y planteamientos recientes. ] ~
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Lugar y fecha: B g
El V Congreso se lIevara a cabo del 19 al 24 de octubre de 1998, en el auditorio Fray Bernardino de Sahagun del Museo
Nacional de Antropologia. La inscripci6n es libre.

~~~~~~~~~~~~~~
Mayores informes:
Direcci6n de Etnologia y Antropologia Social.
Coordinadora: Mtra. Maria Elena Morales Anduaga
Tel.616-2058, fax 616-2073.
Direcci6n de Estudios Hist6ricos.
Coordinadora: Mtra. Elsa Malvido Miranda
Tels 553-6374 y 553-6347.

UIIINI!A~HI$

Presentacion del libro
Antilisis estructural del cicio de Quetzalc6atl

del

ArqIgo, BIas Roman Castellon Huerta
Auditorio Fray Bernardino de Sahaglll1

Museo Nacional de Antropologfa
Viernes 29 de agosto

17:00 hrs

Cotnentaristas:
Mtro.Carios Navarrete Caceres (UNAM)

Dr. Sergio Perez Cortes (UNAM)

Dr. Jesus Jauregui Jimenez (INAH)

Moderador:
Mtro. Jesus Monjoras Ruiz (INAH)

Lugar: Musco Nacional de Antropologfa
Av. Pasco de la Refonna y Calz. Gandhi, Co!. Chapultepec Polanco, c.p 11560

Entrada libre
Mayores informes: Tel. 598-1195 E-mail:blasca@servidor.unam.mx

mailto:E-mail:blasca@servidor.unam.mx


Septiembre 2
De lugares en muchas farmas y en muchas lenguas

Dra. Erendida Nansen Diaz

Noviembre 4
Rama trasplantada. Presenda y enselianza del latfn en la Nueva Espana

Lie. Julio Alfonso Perez Luna

.6gosto 5
Los pasquines en la Nueva ESpQlia

Maria de los Angeles Martinez

Octubre 7
Mesa Redonda

EvangeJizacion en la Nueva Espana
Dra. Elsa Cecilia Frost del Valle.
Dr. Roberto Jaramillo Escutia.

Dra. Stella Ma. Gonzalez Cicero.

Lugar: Vestibulo de la Biblioteca
Hora: 18:00 hrs.

Mayores informes:
Biblioteca Nacional de Antropologia e Historia. Av. Paseo de la Reforma y Calz. Gandhi sin Col. Chapultepec Polanco c.p 11560, Mexico D.E

Tels. 553-6342 / 553-6865 Y 553-6231

===== Seminario Permanente Salud-Enfermedad de la Prehistoria al Siglo xx ====

DEAS - INAH

Pintura rupestre en Baja California.
Ma. de Ia Luz Gutierrez

El trabajo de obsidiana.
Alejandro Pastrana

V Congreso Internacional de

Salud-Enfermedad de la Prehistoria al Siglo xx.

Epidemias en la ciudad de Mexico en Laepoca colonial.
America Molina

Enfermedad y muerte en el norte de Mexico.
Jose de Ia Cruz Pacheco

Enfermedad y color en la Sierra Norte de Puebla.
Miguel Angel Martinez Alfaro

Foro popular de las plantas medicinales.
Marisela Gallegos

Mayores informes en:
Direcci6n de Etnologia y Antropologia Social (DEAS)

Exconvento de EI Carmen, Av. Revoluci6n nelmeras 4 y 6, esq. Monasterio, San Angel, c.1' 01000 Mexico D.E
Tels. SSO8043 /61(,0797/616 20S8 / (,162073



Actividades culturales
agosto-septiembre

Al Mtro. Carlos Martinez Marin
del 10 al 14 de agosto

Aud. Roman Piiia Chan y Javier Romero Molina
Todo el dfa

Estudios del Mexico antiguo
Ora. Beatriz Barba de Pina Chan

Auditorio Javier Romero Molina
25 de agosto, 19:00 hI's.

V Jornadas de Etnohistoria
La Antropologia .y la Historia de cara al fin del milenio.

del 31 de agosto al 3 de septiembre
Auditorio Javier Romero Molina

Todo eJ dia

La formadon del antropologo en Mexico:
una vision historica para la recuperacion de fuentes documentales.

Hist. Jose Roberto Gallegos
Dr. Fernando Lopez Aguilar
Mtro. Adolfo Olea Franco

Arq. Ignacio Rodrfguez
Mtra. Mechthild Rutsch

Ora. Alba Gonzalez Jacome
Mtra. Marina Alonso

Mtra. Ma. Antonieta Gonzalez
Mtra. Karen Polakoff
Mtra. Mette Wacher

Arqlgo. Agustfn Menchaca
Mtra. Nicanor Rebolledo

3 de septiembre, 17:00 Ius.
Auditorio Roman Piiia Chan

CICLO DE CONFERENCIAS
EI hombre y 10 sagrado II, templos y ritos.

agosto 1998
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Agosto 5
£spacios sagrados en Teotihuacan y

TenochtitJan
Eduardo Matos Moctezuma

Agosto 19
Ritos de poder entre los mayas

Mercedes de la Garza

Septiembre 2
£1alumbramiento de los dioses en un

templomaya
Marie-Odile Marion Singer

Agosto 12
£1santuario de £squipulas

Carlos Navarrete

Agosto 26
Los animales en el universo sagrado

maya
Carmen Valverde

Centro Cultural Isidro Fabela,
Plaza de San Jacinto, San Angel

19:00 hrs.
Entrada libre

Mayores informes en:
Direcci6n de Etnologia y Antropologia Social! INAH

Exconvento de EI Carmen, Av.Revoluci6n numeros 4 y 6, San Angel, c.P. 01000, Mexico D.F.
Tels. 616-5179/616-0791 /616-2058



convoca al
XX COLOQUIO DE ANTROPOLOGiA

E HISTORIA REGIONALES

Agua, medjo amNente y desarrollo en Mexj('o
Zamora, Mich., 21-23 octubre 1998

EI objetivo del Coloquio consistira en analizar la probleniatica del ClguCl
en Mexico desde una perspectiva interdisciplinaria: es !Jor clio quc
participaran desde ec610gos e ingenicros hasta historiCldores y
antrop6logos. Igualmente se buscar~) inicicH un dialogo con aquellos
actores que tienen una injerencia direeta en la geslicm y mclnejo del ague).
como cs el caso de los gobiernos municipalcs, funcionarios pGlJlicos.
organizaciones no gubernamentalcs y organizaciones sociales Ul
intenci6n sera construir las bases conce!Jtuales para formular. aplicclr y
evaluar polfticas pLlblicas (no restringidas a la accion estaral) en torno al
agua. que busquen una mayor sustentabilidCld social y aIT\I)iental.

EI Coloquio se organizara en nueve mesas de trabajo que abordar21n
105siguientes ejes problernaticos:

Mesa 1
Cantidad y calidad del agua: un balance aeruol del reeurso

Mesa 2
Usa y moneja <lei ogLia o!}er Y hay

Mesa 3
I\ceeso 01 oQUO ~} colidod de uido

Mesa 4
Actares socioles ~} gestiol1 del ClQUO

Mesa 5
Esrudo y politico del aQuo

Mesa 6
Hidropolirica y confJiClas pOl' el ogwi

Mesa 7
I\~]ua y oestion par cuel1CO hicJroli'>gico

Mesa 8
Porodigmos tecnologicos el1 tOr/lO 01 ogLia

Mesa 9
Agua. desorroJJo regionol y susrentabiJidod ombiel1wl

Iguc\Imcntc cI coloquio contcmpla Ia rc,1Iizacion de tres panclcs can Ios siguicntes
puntas de reOexi6n:

Panel 1
El ogl/O. (:UI1 recurso l1otl/rell CSUISO 0 limitoc1o?

Panel 2
El W]WI. LUll /Jien comt'1/1 0 priu(I(lo?

Panel 3
I\gl/O ~) }Joclf'r ('11 Ins l/mlJfClJes del Siglo XXI

Dc nldncrc1 pclrdleld se propone 1(\

proyceei(m ell' vielcos con lem,lS alusivos "I
()gu'J. con el apoyo ell' Id vieleoteC(1 elel
Institulo MexiccHlo eleT( 'CJlO!Ogiddel/\gud
([iVITA). dS! como el IlHll1ti\je cJe 1I1)i\

eXI)o~ici(H) sohre Id gc 'sti(ll) dllil )J('ll1dl(Il'l
flgl 12\pO!' ('lienctlilidrol()gic ',1 COI) cI ,1j)C)\'C)

de la COlnisi(ml'\dciul)<J1 (lei /\glld (C:'\I\)

l'dr<1ol>lelH'r mayor illformaci{m. favor cle cOl1lllnicarsc con:
1'<llrici<l AVila Garcia, Invesliga(lora dc' 1::1Colcgio (Ie Micl1oactm. I\.C.
Coordill<ldora de[ XX Co[oC!lIio de .\l1lropO[ogf'l e Hisloria Hegiol1<1lcs: ",\glla. mcclio iJmlJicnle)' deS,IIT()[Io ell i\lc":\ico"
\Ianillcz de Navarrete 50S. ('sq. ,,,"('nida del ;\rlJol, Fraccional11icnlo Las fue-nles CY SD600. Zamora. Micll.
Tcls. () I (3') I) 5·05S0 \' 2'5270. ,",1.\. 01 (351) 5·5307. I::.mail: c()[oquio@colmicll.cl11icl1.uclg.mxypavil(l(i~coJlllicll.(.I11icll.lIc1g.lllx



LAS FRONTERAS DE LA IMAGEN
Encuentro sobre fotograffa y migraci6n

EI encuenrro se lIevara a cabo en la segunda quincena de septiembre en la Fototeca del
I!~AH cn Pachuca. EI evento es promovido por el Consejo Estatal para Ia Culrura y las Artes
y el SINAFO, como participaci6n en las actividades de Fotoseptiembre de este ano. El encuen-
tro em! enmarcado por la exhibici6n en la Galeria Nacho L6pez de la Fototeca de las
siguienres muestras fotograficas:

San Antonio HuiteJlec, Oaxaca: Pueblo migrante, de Guillermo Castrej6n Martinez.
Se exhibe hasta e[ 9 de agostO.

Los refugiados en nuestro tie111/Jo, 50 imagenes del fot6grafo brasileno sebastiao Salgado.
2\ a 30 de agosto (Ia exposici6n tambien se presentara en Merida y Veracruz).

Entrando a fa casa /Jor fa ventarJa, del fot6grafo cubano Eduardo Munoz soto.
Se inaugura el I I de sepriembre.

Estas exposiciones coinciden en tocar desde diferentes perspectivas el tema de la movilidad
de las culturas, el cruce de las fronteras reales y simb6licas, as! como los efeetos que tiene la
emigraci6n en los individuos y en los grupos sociales.

Dada la importancia de estos temas para los fot6grafos y los estudiosos de la fotografia, el
Sistema Nacional de Fototecas ha programado tres sesiones de trabajo para discurir al
rcspecto, y como una forma de extender las posibilidades de participaci6n y debate publico
que ofrecen cada una de la exposiciones. Las mesas de trabajo son las siguientes:

I."Represenraci6n documental. Efectividad esu'tica y social".
2."ldenridades migratorias".
3." Reconstruyendo memorias".

Mayorcs informes en Ia Fototeca Nacional del INAH, Exconvento de sn. Fco. Casasola sIn
Pachuca, Hgo. c.p 42050 Tels. 01 (771)436553 yfax 31977.

Cicio de Conferencias 1998 del Seminario:
Relaciones Hombre-Fauna

11:00 hrs.
Tecnicas de Rayos X aplicadas a la

Arqueozoologia.

M. en C. Jasinto HotJles. SulJdireccion de
LaboralOrios Y J\poyo i\cadCmico.

12:00 hrs.
La tecnica PIXE (Particle Induced X-

Ray Emission) aplicada a la
Arqueozoologia.

Dr. Jos6 Luis Huvalcab<:l, Ins titulO lie
Fisica de l<:lLJl'\i\M.

FAUNMAP Yla reconstrucci6n del
paleoambiente.

Dr. Hussell Graham, Musco de Hisloria
Natural de Denver, Colorado. E.LJ.i\

Hablar y callar.Funciones sociales dellenguaje a traves de la historia
Peter Burke

Mas alla de 105 aspectos estrictamente instrumentales de la comunicaci6n, en
todas las epocas el lenguaje ha tenido funciones importantes en la diferenciaci6n
de las clases sociales, en la autoafirmaci6n de las elites y de las identidades
nacionales, y en las estrategias formales de las conductas socialmente aceptadas.
EI gran historiador Ingles muestra aqui, en ejemplos significativos desde la
temprana Edad Media hasta la Edad Moderna, distintas funciones culturales,
sociales y polfticas del uso dellenguaje. La formaci6n de lenguas nacionales contra
la hegemonfa del latin, el "arte de la conversaci6n" como mero intercambio de
f6rmulas vadas de contenido 0 las sutiles estrategias de saber callar como forma
de comunicaci6n, son algunos de los aspectos investigados. EI autor ofrece nuevas
perspectivas y planteamientos para la historia social del lenguaje, un campo de
estudio nuevo que se ha convertido en centro de debates interdisciplinarios entre
la historia social, la linguistica, la etnologfa y la teoda de la comunicaci6n.

El estado oculto de la salud
Hans-Georg Gadamer

EI conjunto de estos textos, escritos en las dos ultimas decadas por el gran
fil6sofo hermeneutico aleman, es una filosoffa de la medicina, que incluye
multiples aspectos del diffcil arte de curar. La etica, la historia y la teoda de la
ciencia, las nuevas tecnologias al servicio de la medicina, los conceptos de
"inteligencia" y "perturbaci6n mental", asf como ideas clasicas y modernas
sobre el significado profundo e intersubjetivo de "curar", son algunos de los
temas de este volumen. Se trata de reflexiones destinadas a todos los publicos,
llenas de la profunda y generosa sabidurfa de un fil6sofo que naci6 con el siglo
y que a traves de sus luces y sombras persever6 en el ejercicio de pensar y de
comprender en profundidad 10 mejor y It> peor del genero humano y su destino.



La guerra de los sueiios. Ejercicios de etno-ficcion.
MarcAuge

Se esta instaurando un nuevo regimen de la ficcion que afecta la vida social hasta el
punto de hacernos dudar de la realidad. Los reportajes televisivos se dan un aire de
ficciones y las ficciones imitan con inusitada precision la realidad. A traves de Internet
se viven idilios y se dialoga con interlocutores sin rostro. Inadvertidamente estamos
pasando a la "ficcion total". Alas mediaciones que permiten desarrollar la identidad,
la conciencia de la alteridad y Ios lazos sociales, las sustituyen los medios de la
soledad. La percepcion de los desastres planetarios esta sometida a los caprichos del
mando a distancia. Esta nueva reparticion entre 10 real y la ficcion condiciona tam-
bien la circulacion entre 10 imaginario individual-Ios suei'ios-, 10 imaginario colec-
tivo -Ios mitos, ritos y simbolos- y la produccion de obras de ficcion. En este libro,
Marc Auge advierte de la amenaza que constituye la confusion de estos tres polos
diferentes para toda la vida social. Cada cultura instituye fronteras especificas entre
el suefio, la realidad y la ficcion. Cualquier sociedad supone que no se confunde el
modelo con la realidad. En su etno-ficcion, el autor atraviesa Europa, Estados Unidos,
America Latina y Africa, lIevandonos alas Fuentes de toda antropologia social. Su
objeto es, a traves del estudio de las instituciones y representaciones, captar las
relaciones entre ambas. En opinion del autor ha comenzado /a guerra de /os sue/70S.
No siempre vemos c1aramente sus verdaderos alcances, pero una explosion de 10
ficcional es posible. La catastrofe seria comprender demasiado tarde que si 10 real se
ha convertido en ficcion, no quedara ningun espacio posible para la ficci6n ni para 10
imaginario. En su conclusion, Marc Auge nos invita a una "moral de la resistencia"
contra la invasion de la ficcion electronica y telecomunicativa. Marc Allge es profesor
de antropologia y de etnologia de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y
director de investigacion del CNRSS, Entre SllS nllmerosos libros Gedisa publico en
castellano: Travesia pOI' los jardines de Luxemburgo, El viajero subterraneo, Un etn%go
en el Metro, Los no lugares, Hacia una antropologia de /os mundos contemporaneos y
Dios como objeto.

Cultura y explosion.
(Lo previsible y 10 imprevisible en el cambio de paradigmas y normas)

Yuri M. Lotman

En esta obra de gran alcance teorico, Yuri M. Lotman retoma y profundiza sus
estudios sobre la funcion y la genesis de la cultura y sobre 105 mecanismos
que regulan su desarrollo. Estos temas, ya clasicos en la reflexion del gran
investigador ruso, se revisan aquf ala luz de un concepto nuevo: la presencia
simultanea de dos tipos de desarrollo, uno gradual y otro explosivo, que regulan
los ambitos mas diversos de la actividad humana y cuya cooperacion garantiza
la continuidad y la innovacion de la cultura. Partiendo de problemas
fundamentales de la semiotica, como la definicion de la evolucion intern a de
un sistema y de sus relaciones con las esferas que exceden las orbitas de su
organizacion, Lotman reformula el modelo mismo de organizacion,
definiendolo como la inevitable coexistencia de una pluralidad de lenguajes y
la interseccion y necesaria traducibilidad de estos, aunque solo son posibles
parcialmente. La funcion de la cultura consiste en la aspiracion -nunca del
to do realizada y pOI' eso siempre viva- a la unificacion de estos lenguajes.
En esta aspiracion es esencial el papel del arte, en tanto espacio inagotable de
la libertad y de laindagacion, entendido como aquella realidad virtual que
permite la experimentacion permanente de nuevos lenguajes y la constante
violacion/creacion de normas. En dialogo con diversas escuelas de
pensamiento, Lotman analiza crfticamente los fundamentos teoricos de varias
disciplinas, desde la historia a la lingufstica y al psicoanalisis, El riqufsimo y
variado bagaje de ejemplos y el estilo liviano, a menudo paradojico, que sin
embargo mantiene siempre el rigor del analisis, otorgan a la estructura de
esta obra el caracter no intencionado y estimulante de una autobiograffa
intelectual.

Yuri Michailovich Lotman
(Petrogrado 1922-Tartu 1993)

Fue uno de los teoricos mas importantes en los campos de la semiologfa, la
historia de la literatura y de la cultura rusas. Desde 1960 hasta su muerte fue
profesor de historia de la literatura rusa en la Universidad de Tartu (Estonia).
Entre sus libros, muchos de ellos traducidos al castellano, cabe destacar: La
estructura del texta poetico (I972), Texto y contexto. Semi6tica del arte y de la
cultura (I 980), De Rousseau a To/stai (I 984), La semioesfera (I 985), El texto y la
historia: El "Eugenio Onegin" de Pushkin (I985) y en colaboracion con B.A.
Uspenski, Tipologfa de la cu/tura (I 975)



Itinerarios transculturales
James Clifford

Desde la generaciones de Malinowsky y Mead, los etnografos se basaron en sus
estudios en buena parte en un habitat constante de las culturas que investigaban. En
el presente, en cambio, hay que tener cada vez mas en cuenta el hecho de los
movimientos, de viajes por motivos de trabajo, religiosos y otros. Las experiencias
de etnias aparentemente aisladas en su vida rural se revelan asi como
sorprendentemente complejas y cosmopolitas, entretejiendose en las tradiciones
antiguas y conservadoras.
El punta de partida de las investigaciones de James Clifford es que la dinamica y la
evolucion de las practicas culturales se define mas por los desplazamientos que por
el asentamiento estable y la cuestion que se propone a desentraiiar es: i.que habilidades
de supervivencia e interaccion pueden reconocerse en to do este ir y venir?
Los ensayos de este volumen tratan de esbozar viejos y nuevos mapas e historias de
pueblos en transito, empujados a viajar por diversos motivos, mostrando en las
diferencias humanas las estructuras y posibilidades de un mundo en creciente
conexion, pero no homogeneizado. A partir de su critica al absolutismo etnico de
ciertos conceptos de cultura, que privilegian el holismo, la uniformidad estetica, las
jerarquias y la continuidad historica frente a los muchos procesos «impuros» y no
regulados de las invenciones y modos de sobrevivencia colectiva, Clifford abre nuevos
criterios tambien para comprender los territorios. i.Acaso la region llamada "Europa"
no fue constantemente rehecha y atravesada por influencias desde mas alla de sus
fronteras? i.No es este proceso interactivo relevante para todos los dominios locales,
nacionales 0 regionales? Donde se encuentran centros culturales, regiones y territorios
bien definidos, estos no llegaron a existir antes de movimientos y contactos, sino a
traves de ellos.
Clifford contribuye con esta obra a definir un nuevo paradigma etnologico y
antropologico que articula procesos locales y glob ales de una manera no teologica y
que privilegia las intersecciones a todos los niveles. Este enfoque permite, por ejemplo,
redefinir los museos como zonas de contacto entre la diversidad de objetos y
personas, y mostrar las potenciales subversiones de la idea de nacionalidad.

Editorial Gedisa
Para mayores informes, solicitud del cattilogo y ventas marque: http://www.gedisa.com

Fourth World
Documentation Project

http://www.Halyeon.eom/FWDP/fwdp.html
E-mail jburrows@halcyon.com

Esta es la pagma del Fourth World Documentation Project (FWDP)

que es parte del Center For World Indigenous Studies. Aquf
encontrara una librerfa virtual de textos sobre la problematica indfgena
a nivel internacional, como tratados, negociaciones, congresos y
declaraciones .

.African DocumentsTribal and Inter-Tribal

.European and Asian Documents
North, Central, and South American Documents

'Melanesian, Polynesian, and Micronesian Documents
·United Nations Documents
·Resolutions and Papers
·Internationally Focused Documents
·Treaties, Agreements, and Other Constructive Arrangements

I.Complete text of the Tibetan Government's official response to the
Chinese White Paper on Tibet - History past to
present

3.Self-Determination - The Australian Position, position paper by
the Australian Delegation to the UN Inter-Sessional Working
Group on a Draft Declaration - 10 October 1995.

Rema de las )lores, hecha par el "Maestro de Jascartas para jugar"
(Upper Rhine. 1446).

http://www.gedisa.com
http://www.Halyeon.eom/FWDP/fwdp.html
mailto:jburrows@halcyon.com


BOLETIN INTERNO DE LOS INVESTICADORES DEL AREA ANTROPOLOCICA
3. agosto / 1998

----------.1 NOTICIAS

Primera Mesa Redonda de
Monte Alban

La Primera Mesa Redonda de Monte"
Alban, lIevada a cabo c1e129 dejunio al
3 de julio del presente afio, reunio pOl'
primera vez a mas c1e30 ponentes y en

general a un publico de mas de 200
personas en Oaxaca, con el objeto de
discutir las ponencias que versaron

alrededor del tema Procesos de cambio y
conceptualizacion del tiempo. Tanto la
organizacion c1elprograma, como la

positiva respuesta de los ponentes y el
gran interes mostraclo pOI'el pllblico,

contribuyeron para hacer de este
encuentro un verdadero exito

acaclemico de orden internacional. De
esta manera, La Prim era Mesa Redonda

de Monte Alban se acreclito como el
maximo evento arqueologico y

academico de la region oaxaquefia, que
ha de continual' como evento bianual

para el beneplacito de los
investigadores interesados.

(Nelly Robles)

El pasaclo 8 de julio se llev6 a cabo la
conferencia denominada: Otra manzana
de Ja discordia, a cargo del Antrop. Fis.
Xabier Lizarraga, quien abord6 el tema
del patrimonio desde la perspectiva de la
antropologia del comportamiento.Habl6
de c6mo el concepto de patrimonio se
inscribe dentro del entorno social para
que el hombre en su doble proceso de
hominizaci6n y humanizaci6n se apropie
de su entorno y con base en c6digos de
utili dad y cultura designe que es 10 que
considera patrimonio y de que manera 10
va administrar e incluso a usufructuar. De
esta manera el patrimon(o es como una
manzana: puede suscitar tanto el deseo
como la discordia entre los hombres.
(Georgina Montalvo)

Conservaci6n y fuerza en
valor del poblado de
Cerro de San Pedro,

S.L.P.

Cerro de San Pedro es un poblado
minero establecido el 3 de marzo de
1592, distante a 24 km de la ciudad de
San Luis Potosi. La primera mitad del
siglo XVII constituy6 la epoca de mayor
productividad minera en la regi6n, y
la que determina las caracterfsticas
urbanas y arquitect6nicas del poblado.
Cuatrocientos aflos de explotaci6n -con
sus respectivos altibajos-, no han
mermado aun su riqueza minera de
oro y plata de Cerro de San Pedro. En
el subsuelo de la zona se localizan
importantes yacimientos aurfferos, que
vi en en siendo explotados desde
principios de siglo por las empresas La
'Victoria y ASARCO. Desde 1995 la
Minera San Xavier, empresa de capital
canadiense, con base en estudios de
explotaci6n pretende iniciar a cielo
abierto una nueva etapa de
explotaci6n. Ante el riesgo que
presenta este sistema para el poblado
de Cerro de San Pedro, el INAH en
S.L.P. llevara a cabo una serie de
estudios y proyectos tendientes a la
protecci6n y salvaguarda del mismo,
como Zona de Monumentos Hist6ricos,
estableciendo un perfmetro de
protecci6n. (Sergio Bautista)

Seminario Salud - Enfermedad de la
= Prehistoria al Siglo xx~

EI Seminario Salucl - Enfermeclacl c1c la
Prehistoria al Siglo xx se creo en abril c1c
1989, a iniciativa c1ela Antrop. Ma. Elena
Morales Ancluaga (DEAS) y de la Hist.
Elsa Malvido Miranda (DEH). Uno de sus
objetivos centrales fue integral' las
investigaciones que abordaban est a
tematica, tanto cn el INAII como en olras
instituciones. Se buscaba crcar un espacio
de discusion y confrontacion academica
que ayudara a investigadores en su
trabajo cotidiano. EI Seminario cucnta en
la actualidad con la participacion c1e
investigadores de las direcciones de
Estudios Historicos, Antropologfa Social.
del Templo Mayor, dc los Centros INAH

en los eSlados de Morclos, Puebla.
Colima, Nuevo Lcon, Yucatan y Estado
de Mexico. Tambien se han integrado
investigadores de la Universidad
Aut6noma Metropolitana y c1e la Escuela
Nacional de Enfermeria lie la UNAM, entre
otras. EI Seminario realiza una reunion
mensual, dividida en dos ctapas: en 13
primera, un especialista dcstacado dicta
una confcrencia y en la seguncla se discute
el proyecto de algun miembro
participante. Dicho Seminario Ileva nueve
anos dc trabajo sistematico, y en eSle
lapse se han organizado varios ciclos de
conferencias en la Ciudad de Mexico y
en los estados; en agosto de 1990 se
organizo el Primer Congreso Salud -
Enfermeclad de la Prehisloria al Siglo XX
y actual mente se prepara la quinta
edicion. Entre los requisitos solicitalios
a 105 ponentes estan: que sus trabajos
sean investigaciones originales; no
publicadas, y que no sean informes 0

proycctos. (Marfa Elena Morales)
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Doppeldeulsche Schnapskarlt:n, Viena, 1900



Actividades culturales
en la ENAH

Dentro de las actividades
culturales que enmarcan la

celebracion del XL Aniversario de
la ENAH, se \leva a cabo la

inauguracion de la exposicion
Arqueologfa Mexicana; en ella se

presentan piezas muy
interesantes no solo por su

be\leza, sino porque se trata de
ceramica de uso cotidiano. Se
presentan piezas ceremoniales

de diversas zonas arqueologicas
de la cuenca de Mexico, asi

como objetos del rescate hecho
de Santa Isabel-Bellas Artes. En

esta exposicion participan el
Museo del Templo Mayor, la

Direccion de Salvamento
Arqueologico, la Direccion de

Zonas y Monumentos
Arqueologicos y la Direccion de

Registro Publico. El montaje
carriG por cuenta del Museo
Nacional de las Culturas y la
Subdireccion de Extension

Academica de esta Escuela. Por
otra parte el Dr. Eduardo Matos
Moctezuma, en su conferencia
La Arqueologfa en Mexico, hace

una revision de 10 que ha sido la
historia de est a disciplina en

nuestro pais, desde los tiempos
prehispanicos hasta la

actualidad, donde encuentra
como los pueblos en la dinamica

de su devenir, siempre van en
busca de un pasado que

justifique su presente.
(Geogina Montalvo)

EIINAH cuenta con un total de 779 profesores de investigacion cientffica y docencia de
tiempo completo.

Son menores de 40 alios 152 investigadores; tienen entre 40 y 50 alios, 385
y mas de 50 anos, 242.

EInllmero de investigadores con mas de 20 alios de antigiiedad en ellNAH es de 363;
416 tienen una antigLiedad de menos de 20 alios.

585 investigadores alcanzan la categorfa de "Titular"; 128 son "Asociados", 63 son "Asistentes"
y 3 son "Emeritos".

La distribucion de 105 investigadores pOI'
area es la siguiente:

Antropologia Fisica: 36
Arqueologfa: 313

Docencia: 92
Etnologia y Antropologfa Social: 126

Historia: 188
Lingiiistica: 24

92 investigadores dellNAH forman parte del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

II todos los investigadores del INIIH, se les comunica que el limite p"ra la recepcion de la
informacion que se integrara al proximo nlllllero del boletin Diario de campo sera el dia 14
de agosto. las colaboraciones que Ileguen posteriores " esta fecha seran incluidas (si el plaza
del evento 10 permitel en el siguiente nlllllero. La informacion puecle ser enviada pOI' correo
a la Coordinacion Nacional de Antropologfa. Puebla 95. Col. Roma c.P. 06700. Delegacion
Cuauhtemoc, Mexico D.E
Tel. 525 3376 Y 2074787. Fax. 208 3368. e-m"il: cna@mail.internet.com.J11x

A todos los investigadores del INAH

que tengan correo electronico, se
les solicita nos hagan !legal' sus

datos y su respectivo numero con
el objetivo de conformal' un

directorio a nivel nacional, que
les permita establecer un estrecho
contacto y una comunicaci6n mas

expedita. Favor de enviar sus
datos a la Coordinaci6n Nacional
de Antroplogfa al numero de fax.

208 3368 0 a nuestro correo
electr6nico.

cna (71)mail.internet. com. mx

L,IS il1l~lgenes que iluslr,ln el
presl'nle !)olclin ftlerOIlIUIn,I(I,lS en
SII IOl,Jlitl"eI ell'! libro THE PLAY/N(;
(·,\HD. (Ill IIlus/ru/cd l-lisIO{(j. clc
Dclld Iloffllhlllil. ctlil(Jclo en 197:3
I)ur LC'ljJzig

mailto:cna@mail.internet.com.J11x


~~~~~~~~~ SERVICIOS ACADEMICOS ~~~~~~~~~
de la Biblioteca Nacional de Antropologia e Historia

"Dr. Eusebio Davalos Hurtado"

Fue inaugurada oficialmente el22 de diciembre de 1888 como Biblioteca del Museo Nacional (hoy Museo Nacional de
Antropologfa, donde se ubica desde 1964). Desde hace mas de cien aflos, las funciones de esta instituci6n se han
encaminado a reunir y proporcionar los documentos y materiales bibliogrMicos disponibles en las disciplinas
antropoJ6gicas, procurando una especial atenci6n a todo aquel documento que sirva para preservar y difundir
nuestras rakes culturales que constituyen nuestro patrimonio hist6rico. Como Biblioteca Central, es responsable de
la Coordinaci6n del Sistema Bibliotecario y de Informaci6n del INAH; incorporando los avances tecnol6gicos y
preservando nuestros testimonios hist6rico-documentales, coadyuva a reflexionar sobre el presente, investigando el
pasado y proyectando el futuro de Mexico.

Acervo general
Esta colecci6n esta constituida basicamente pOl' monografias
especializadas en Antropologfa, Arqueologfa, Lingtifstica,
Historia, Etnohistoria, Etnologfa y ramas ilfines, publicadas de
1941 a la fecha.

Fondo reservado
Se integra principalmente pOl' los libros publicados antes de
1940 y que no pertenecen a otra colecci6n especial, 0 que pOl'
su valor hist6rico, tipografico 0 de otra fndole requieran de un
especial resguardo.

Colecciones especiales
Las integran los libros que pertenecen alas bibliotecas de
ilustres personajes, como Pablo Gonzalez Casanova, Federico
G6mez de Orozco, Luis Gonzalez Obreg6n, Ignacio Ramfrez,
Alfonso Caso.

Testimonios pictogrMicos (C6dices)
Estan formados pOl' los materiales de las culturas prehispanicas
y contemporaneas de Mexico. Los testimonios Pictograficos
mexicanos se encuentran esparcidos pOl' todo el mundo en
diversas instituciones. Mexico resguarda el acervo mas
importante en cuanto a numero y trascendencia (l05 originales,
incluyendo al recien recupetado C6dice Badiano y 85 copias).

Fondo conventual
Integrado pOl' los libros que pertenecieron alas bibliotecas
coloniales de las 6rdenes religiosas (agustinos, franciscanos,
dominicos, mercenarios, carmelitas, etcetera).

Publicaciones peri6dicas
Una colecci6n muy completa y actualizada de las revistas que
contienen los mas recientes avances de investigaci6n en las
disciplinas antropol6gicas.

Referencia
Aquf encuentra el usuario enciclopedias, diccionarios, anuarios,
directorios y toda clase de obras de consult a general, dedicadas
a varios temas.

Hemeroteca hist6rica
Es una rica colecci6n de peri6dicos nacionales, publicados en
el siglo XIX y principios del xx.

Archivo hist6rico
EI Archivo hist6rico se forma con 10s documentos que
pertenecieron a particulares y a instituciones de gran reJevancia
en la historia nacional y en el desarrollo de la vida intelectual
de Mexico. Contiene, entre otros, procesos de bienes y
eclesiasticos y del Santo Oficio de la Inquisici6n, vocabularios
en lenguas indfgenas, un fondo franciscano, documentos de
Francisco de Paso y Troncoso, documentos sobre los refugiados
espafloles, etcetera.

Centro de Documentaci6n
La Biblioteca cuenta adem as con un Centro de Documentaci6n,
que alberga a la Fonoteca, una Planoteca, una Mapoteca, asf
como un archivo de documentos microfilmados, valiosos para la
historia nacional, una Diapoteca y el Archivo de la palabra
(testimonios grab ados de personajes que vivieron la Revoluci6n
de 1910).

· Prestamo interno: con la presentaci6n indispensable de
una credencial vigente, el Ilenado del registro de usuarios
y de las papeletas se podra disfrutar hasta de tres obras
simultaneamente para consultarlas en la sala de lectura.

· Prestamo externo: previa obtenci6n de la credencial de
prestamo, se pod ran solicitar tres obras por un periodo de
tres dfas naturales a domicilio.
Servicio exclusivo para personal del Instituto.

· Prestamo interbibliotecario: previo convenio intelinstitucional.
Este servicio se rige por las normas de ABIES!.

· Servicio de fotocopiado: se pone a disposici6n de los
usuarios para todos aquellos materiales que sean objeto de
este servicio.EI costo sera sufragado pOl' el solicitanle.

· Promocion y difusion: se realizan actividades como visitas
guiadas, exposiciones temporales, conferencias y cursos.

· Direccion y telefonos: Av. Paseo de la Reforma y Calz.
Gandhi, Col. Chapultepec Polanco, c.P. 11560, Mexico, D.F.,
telefonos: 553 6865 Y 553 6342. Fax. 286 1743.

===PREMIO===
INVESTIGACION AGRARIA

La Procuradurfa Agraria
cOl1voca a

todos los interesados en el estlldio del desarrollo rural en Mexico
a participar en el Premio Estlldios Agrarios 1998

La fecha limite para la entrega de trabajos es el 30 septiembre de 1998.
Para mayores informes comllnicarse alas tels. 522 2004, 524 1322,

5186912y5227528.
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VIENE DE LA CONTRAPORTADA
Poria tarde Gaspar Morquecho de Chiltak A.C., expuso dos
trabajos, uno propio y otro realizado con Dolores Aramoni
Calderon del lEIde la Universidad Autonoma de Chiapas, el primero
de ellos EI recurso de las armas en manos de los expulsados de San

Juan ClwlJ1ula. describio el proceso de radicalizacion de 105
evangelicos, quienes frente a mas de 20 ailOS de agresiones
continuas ensayaron salidas polfticas y luego pasaron a
implementar grupos de alitodefensa. La ponencia hace una
descripcion minuciosa del proceso, representa una excelente
cronica que involucra allector
en la toma de conciencia de la presion que sufre este grupo para
Ilegar a medidas tan radicales. Muestra tambienlas dificultades
del estado para asumir los conflictos religiosos con propuestas
constructivas y expuso con claridad la relacion entre grupos
caciquiles chamulas y sectores locales de poder. Esta ponencia
puso de manifiesto el papel de los procesos de larga duracion en
el conflicto chiapaneco. Lo dramatico del caso evangelico y el
fenomeno de las expulsiones que Ilegan a involucrar a mas de
32000 personas, muestra la dinamica de acumulacion de
tensiones que tienenun detonante en enero de 1994. EI segundo
trabajo La religiosidad en CiJiapas. Una perspectiva evangelica,
describio la posicion de Abdfas Tovilla, un importante lfder
evangelico, quien en una inteligente entrevista expone
sucintamente sus posiciones polfticas y religiosas, explicando
con claridad su oposicion alas propuestas autonomicas y las
alianzas que realiza.

Dra. Marie-Odile Marion Singer (ENMI-INAII).Quien presento su
ponencia luego de una delicada operacion considera que la alticulacion
de la rebelion de 1994 se dio a partir de 105 siguientes puntos:
religion, identidad, movilizacion y desmovilizacion en las selvas y
calladas, 10 cual implico una liberacion polftica y social.
Afirnla que en Chiapas hubo dos tiempos: un tiempo servil y un
tiempo de libertad, este ultimo basado en la tierra y en la religion;
puntos primordiales para la identidad de 105 grupos chiapanecos.
Dos elementos que siguieron 105 mismos procesos pero con
medios diferentes fueron: la teologfa de la liberacion, que Ilego
en la segunda mitad de la decada de 105 sesenta, y la escuela
maoista que Ilego en los setenta, teniendo un desarrollo paralelo

en la region, pero con formacion ideologica diferente. Lo
caracterfstico en la teologfa de la liberacion son las sesiones
colectivas para la interpretacion del evangelio, sobre todo en la
region de las cafiadas y la selva.
La teologfa de Samuel Ruiz ha sido erroneamente considerada
como base del movimiento rebelde. La formacion de una nueva
identidad donde la religion tomo un papel determinante en la
toma de conciencia de la realidad chiapaneca por parte de sus
pobladores. La aportacion de la Diocesis de San Cristobal (en
cuanto a la generacion del conflicto), fue una credibilidad con
base enlajusticia y verdad que no pudo calcular sus alcances. POI'
ultimo, la Dra. Marie-Odile considera que en la inatanza de Acteal
se utilizaron recursos de fanatismo religioso como arma para la
represion polftica y social.

Salvador Guerrero Cipres (La Jornada). Se avoca a un trabajo
periodfstico que comenzo en 1993, considerando que las tensiones
que desembocaron en el actual conflicto en Chiapas tienen sus
orfgenes an os atras. El periodista Guerrero Cipres se basa
principalmente en 10 que llama el "doble discurso" pOI' parte de 105
Ifderes evangelicos, tanto en la ciudad de Mexico como en Chiapas.
y pOI' el entonces secretario de Gobernacion, Patrocinio Gonzalez
Garrido.
La expulsion de 20 000 personas en la decada de 105 sesenta Ilevo
ala toma de armas a 105 grupos evangelicos pOI' temor y rencor en
contra de 105 grupos catolicos. Menciono otro punto a investi'gar: la
relacion de 105 finqueros con 105 grupos paramilitares. Considera
que 105 finqueros se aprovechan de la confusion y del manejo
ideologico de la religion para enfrentar alas mismas comunidades
"divide y venceras". Afirma que don Samuel da preferencia a 105
catolicos de su Diocesis, aunque algunas opiniones encontradas con
las de este periodista afirman que hay evangelicos, sobre todo,
desplazados que aprecian a don Samuel.

Mtro. Elio Masferrer Kan (ENAH-INAH).Considera que despues de la
matanza de Acteal hubo una reconfiguracion de la posicion de la
Iglesia catolica frente a este hecho, derivandose un apoyo
incondicional a la Diocesis de San Cristobal; apoyo que confirmo el
Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba, al mencionar en su discurso la
preferencia pastoral hacia 105 pobres, informacion que no fue clada a
conocer pOI'105 medios de comunicacion ni por la misma Iglesia. EI
Mtro. Masferrer consiclera 105 siguientes tipos cle catolicismo en
Mexico: el catolicismo de teologfa india, el catolicismo integrista,
el catolicismo integrista cle c1ase alta, el catolicismo caris matico
(pentecostales). Afirma que siempre la relacion Estado-Iglesia es
una instancia de presion social, observanclose claramente en las
declaraciones de inconformidacl y peticion dejusticia por la matanza
de Acteal. POI'liitimo menciono que don Samuel Ruiz es un personaje
estrategico para la Iglesia catolica a nivel nacional e internacional.
La Iglesia catolica maneja un discurso ambiguo respecto clel obispo,
pOI' un lado 10 golpea con declaraciones, pero cuanclo estas vienen
fuera de la iglesia contra el, inmediatamente unen filas a favor de
don Samuel.

Actuaron de comentaristas Fernando M. GO(lzalez (IS-IJNAM),Cesar
Avendaiio (ENEP-lztacala-uNAM),Sylvia Marcos (ALER),Roclolfo Soriano
(IUMLMora).Luis Scott (Wheaton U.) y Laura Collin (ENAIHNAH).quienes
desde la antropologfa, la etnologia, la sociologfa, la politologfa, la
psicologfa social y la sociologia institucional se c1eclicaron con
rigurosidad a cuestionar 105 trabajos y, junto con los asistentes al
evento, impusieron una dinamica polemica y cle c1iscusion constructiva
de 105 trabajos.
Las presentaciones, complementadas con entrevistas a 105 principales
actores como cion Samuel Ruiz, Abdias Tovilla, Arturo Farela y
pobladores anonimos, sera publicaclo en un libro C0l110 un aporte
significativo de la antropologia a la comprension cle tan importante
y complejo problema nacional. EI evento fue organizaclo poria
Coordinacion Nacional de Antropologfa clellNAH,y conto con el apoyo
de la ENAH,la Asociacion Latinoamericana para el Estudio cle la
Religiones (ALI,R)y la Revista Academica para el Estudio de las
Religiones.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~La Escucla Nacional dc Antropologfa c Historia ~~~~~~~~~~~~""'"~~~~
R. Emilio Carbajal Caballero

Simposio: El mosaico religioso en Chiapas. Un aporte de la antropologia
Coordinador: Mtro. Elio Masferrer Kan

EI objetivo de este simposio fue proporcionar a to.dos los
interesados en el tema, elementos para comprender la complejidad
de la realidad religiosa de la sociedad chiapaneca. Reunio a
estudiosos en las ciencias sociales que abordaron distintos aspectos
del pluralismo religioso en este estado

Don Jose Alvarez Icaza del Centro Nacional de Comunicacion
Social (CENCOs)hablo del papel de don Samuel Ruiz Garcia en la
Oiocesis de San Cristobal. Expuso el desarrollo de su actividad
pastoral que empezo en la decada de 105sesentas, con un programa
que comprendfa 1) la castellanizacion, 2) la catequizacion y 3) el
uso de calzado por los indfgenas. Sin embargo la funcion
evangelizadora se revirtio hacia don Samuel a partir de momentos
c1aves como el cobra de impuestos a una comunidad, por parte del
cacique para cubrir gastos de la visita de este, donde incluso un
indfgena Ie pidio que ya no regresara porque a ellos les salfa muy
caro.
Don Samuel modifico sus estrategias de pastoral buscando la
reivindicacion de 105 derechos humanos en los mas pobres de
Chiapas a partir de los siguientes cambios:

Desclerizacion de la Diocesis a partir de la capacitacion de
catequistas para la autoorganizacion y desarrollo de las
comunidades.

· Formacion de 400 diaconos y 8000 catequistas.
Creacion de ministerios de comunidad.
Apoyo a los refugiados guatemaltecos en la Diocesis de
San Cristobal.

· Realizacion del Primer Congreso Nacionallndfgena (CNI)en 1974.

La accion pastoral del obispo comenzo a finales de la decada de los
sesentas con base en el Concilio Vaticano II, interpretando la Biblia a
partir de la problematica indfgena tzetzal, chol y tojolabal en Chiapas.
A esta accion Ie dio el nombre de Catequesis de la encarnacion.
Finalizo don Jose Alvarez Icaza diciendo que el Linu:o pecado de
don Samuel fue el promover ideas democraricas dentro de la Iglesia
catolica.

Carolina Rivera Farfan (CESMCA-UCAECH)(Centro de Estudios
Superiores Mexicanos y Centro Americanos de la Universidad de
Ciencias y Artes del estado de Chiapas). Ella partio de la
contextualizacion geografica de las tres diocesis de Chiapas: Tuxtla
Gutierrez, San Cristobal de las Casas y Tapachula. Hizo una sfntesis
de la realidad chiapaneca partiendo de la pregunta Lpor que se
convierten 105 creyentes? Realizo un recuento historico de la
Iglesia catolica y su funcion, considerandola desde sullegada hasta
1857 como un medio de control y poder. Despues de esta fecha
gracias a la Reforma se abrio el campo religioso, dando apertura
hacia el evangelismo historico: penteconstales, presbiterianos y
nazarenos, marcandose una diversidad religiosa de gran presencia
en Chiapas.
Para 1986 la poblacion religiosa en Chiapas estaba distribuida de
la siguiente manera: 67% de catolicos y 23% de «no catolicos»,
post.·riormente pierden influencia los evangelicos historicos y hay
un auge de sectas de otro tipo: mormones, testigos de Jehova,
adventistas, etc., (protestantes marginales). A la fecha Chiapas es
la entidad con el fndice de protestantismo mas alto del pafs.
La investigadora Carolina Rivera Farfan, considera 105 siguientes
puntos esenciales para la conversion al <<110catolicismo» de 105
individuos:

· Las opciones religiosas "no catolicas" son generadoras de recursos
materiales.

· EI caracter asistencialista de las religiones «no catolicas».
· La movilidad social de la mujer.

. Las comunidades adecuan las practicas pastorales a sus
necesidades; esto implica una accion social sobre la realidad,
modificar la vision de 105catolicos hacia 105no catolicos y viceversa.

Andres Garda (ENAH-INAH).Hace referencia a dos comunidades
chiapanecas con tendencias religiosas diferentes, pOl' un lado la
comunidad de Corosal que es "no catolica" en su mayorfa y recibe
apoyo del gobierno estatal, y pol' otro lade la comunidad
denominada Nueva Providencia con un alto porcentaje de
evangelicos y con presencia de catolicos; esta comunidad no es
beneficiada pOl' el gobierno, pOl'que la consideran prozapatista. En
ambas comunidades hay asambleas, las cuales concentran control
y poder y la forma de acceder y definir quien se apropia de los
recursos.
La lucha polftica en las comunidades se legitima mediante el apoyo
ideologico en la religion. Esta es una farma de conceptualizar la
polftica.
LComo fue que tomaron conciencia social 105 evangelicos en
Chiapas? Segun el expositor 105pastores tenfan una inclependencia
en su actuar polftico respecto de su condicion como ministros de
un culto, es decir, polftica y religion son parte de un l11i51110 discurso
(realidad chiapaneca) y es asf como se puede dar la funcionaliclad
polftica en la religion a partir de las teologfas y liturgias y en como
estas desembocan en proyectos politicos ya estructurados.
Asegura Andres Garcia que el protestantismo chiapaneco tiene
mas de chiapaneco que de protestante y concluye can las siguientes
preguntas: Lpor que se cree?, Lcomo se cree?, y Lcomo se hace
propia y funcional la liturgia? Estas preguntas son importantes
para analizar la capacidad de respuesta de los indfgenas conversos
o no conversos can base en su situacion economico-social.
CONTINUA EN LA pAGINA 10


