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La Asociaci6n Mexicana de Antropologfa Biol6gica (AMAB),

el Instituto Nacional de Antropologfa e Historia y

el Instituto de Investigaciones Antropol6gicas de la UNAM

X COlOQUIO InHRnftCIOnftl Df ftnTRODOlOCilft flSICft

"JUftn COMS"

Zacatecas, Zac., Mexico

Mayores informes:

Instituto Nacional de Antropologfa e Historia

Direcci6n de Antropologfa Ffsica

Reforma y Gandhi sin

Colonia Polanco

Tel./fax: (525) 553-6204 Y286-1933

•~CONACULTA • INAH$ •Auditorio

La Fonoteca Nacional del

Instituto Nacional de Antropologfa e Historia
de Antropologfa

Reforma y Gandhi sin

Col. Polanco, Mexico, D.F.-i fOnO@ft/'\ft ftnTOLOCiICOr-
Mayores informes:

Fonoteca Nacional

Tel. 211-75-19

•
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EI INAH invita a sus investigadores y
academicos alas presentaciones

editoriales que tend ran lugar en el marco
de esta Feria:

EI sabia de la fiesta. Mtisica y mitologia en la
region cahita - tarahumara de Miguel Olmos
Con la participaci6n de Thomas Stanford, Gonzalo
Camacho, Rolando Perez Fernandez y el autor.

Auditorio Dos
miercoles 17 de marzo,
19:00 hrs.

Las reformas borbonicas y el nuevo orden colo-
nial, Jose Francisco Roman, editor, y las obras pro-
ducidas por el Doctorado de Historia en Zacatecas:
Historia, grafia e imagenes en Tierra Adentro, coordi-
nado par Salvador Bernabeu, y La pelVivencia de la
pintura flamenca en los maestros de la corona de
Aragon y Castilla, de Maria del Rosari Farga Mullor.
Participan: Salvador Rueda y Jose Francisco
Roman.

Salon de las Sibilas
jueves 18 de marzo,
18:00 hrs. •

Visite el stand del INAH
en el pabellon 8 de la Feria Internacional del Libro,

Palacio de Minerfa, del 12 al 21 de marzo.

•
I CftRDft ft/'\ftROI

tXPoSIClonts••EI Instituto Nacional
de Antropologfa e Historia,

Centro INAH Tlaxcala,
invita ala

fXDOSIClon H/'\DORftL

CftCftXTlft -XOC~ ITfCftTl

Museo textil del Centro Vacacional
"La Trinidad" deIIMSS,

Inauguraci6n: 5 de marzo, 12:00 hrs.•
Antrop. Raul Castro Meza

Hist. Nazario Sanchez Mastranzo
Arqlgo. Roman Lopez Garcia

Centro INAH Tlaxcala

Av. Juarez sIn, esquina con Insurgentes
C.P. 90100, San Esteban Tizatlan, Tlaxcala.

Tels. 01 (246) 241-69 Y 209-52•
La Secretarfa de Relaciones Exteriores,

a traves del
Instituto Mexicano

de Cooperaci6n Internacional
y con la participaci6n de la

Subdirecci6n de Arqueologfa Subacuatica
deIINAH,

_ J0l10J IIJ 111110/211JDII I1IJP _
IIJ IJ/2QIJIOIOOIt! JIJIJIJ(IJI![I(IJIf! 11/11(0

La muestra permanecera abierta al publico
hasta el 30 de abril de 1999.

•Instituto Mexicano de Cooperaci6n Internacional,
vestibulo principal.

Paseo de la Reforma No. 175, esquina Rio Tamesis
Col. Cuauhtemoc, Mexico, D.F.•
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Ellnstituto Nacional
de Antropologfa e Historia,

a traves de la Subdireccion de Arqueologfa
Subacuatica

y con el apoyo de la
Secretarfa de Relaciones Exteriores,

a traves del
Instituto Mexicano

de Cooperacion Internacional

//1Jf01211lDf fll 1l120IlfOfO(J!IJ SIIIJIl(IJI!!I(1lflJ
It/ll(O

dictada por la Arqlga. Pilar Luna Erreguerena
10 de marzo, 19:00 hrs.
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dictada por la Etnohist. Flor de Marfa Trejo y el Arqlgo.
Jorge Manuel Herrera

17 de marzo, 19:00 hrs.•Auditorio de la Cancillerla
Av. Paseo de la Reforma No. 175,

esquina con Rfo Tamesis, Colonia Cuauhtemoc

V
EI Seminario Permanente de

Estudios Chicanos y de Fronteras,
de la Direccion de Etnologfa

y Antropologfa Social
deIINAH,

invitaa la
conferencia

- (JO!JIfI2IJO fO(llf r (OltIlIJIDIlDfS IIJD/(JfIJIlS -

que sera dictada por el
Dr. Laude Denes, de la Universidad de Alberta,

Canada
I 11 de marzo alas 17:30 hrs.

Sala de Juntas Roberto Weitlaner
de la Dirdcci6n de Etnologfa y Antropologfa Social

Exconvento de EI Carmen, Av. Revoluci6n 4 y 6, esquina
con Monasterio

Col. San Angel, Mexico, D.F.
Mayores informes: Dr. Juan Manuel Sandoval

Tels. 616-2058, 550-8043 Y616-0797

La Escuela Nacional
de Antropologfa e Historia,

el Programa Universitario de Difusi6n
de Estudios Latinoamericanos,

la Revista Cuadernos Americanos y
el Grupo Academico "La Feria"

COLOQUIO Df ftnTRODOLOGrft Y LITfRftTURft

"JOSE /'\ftRrft ftRGUfDftS"

Escuela Nacional de Antropologfa e Historia
Auditorio "Javier Romero"

•
Los martes de las 16:00 alas 20:00 hrs., en
en salon 105 del edificio anexo de la ENAH.



EI Centro de Estudios Filosoficos y
Politicos

"Vicente Lombardo Toledano"
y el

Instituto de Trabajadores Cubanos

III TftllER CIEnT[fICO InHRnftCIOnm ~
"DRIMtRO DE MftiO"

Temas:
Los trabajadores y los cambios econ6micos, politi-
cos y sociales.
Organizaciones de trabajadores.
Mujeres, inmigrantes y menores.
Impacto de la globalizaci6n.
La clase obrera como sujeto hist6rico.
Dimensi6n internacional en la vida de los trabajado-
res.
Fuentes documentales para el estudio de la proble-
matica de los trabajadores.•

Centro de Estudios Filos6ficos y Politicos
"Vicente Lombardo Toledano"

Calle V. Lombardo Toledano No. 51
Col. Guadalupe Chimalistac, Deleg. Alvaro Obreg6n

Mexico, 01050, D.F.
Tel. 661-4679, Fax: 661-1787

E-mail: lombardo@servidor.dgsca.unam.mx

•

Ellnstituto de Investigaciones
Antropologicas (IIA)

dela
Universidad Nacional Autonoma de Mexico

I COlOOUIO InHRnftCIOnm
DE ftROUEOMtTRrft

Auditorio del IIA-UNAM
del12 al14 de mayo de 1999.

Las tematicas consideradas son:
Fechamiento arqueol6gico
Prospecci6n arqueol6gica
Analisis de materiales (ceramica, litica, metales,
etcetera)
Analisis de biomateriales y residuos organicos
Sistemas de informaci6n geografica
Sistemas de procesamiento, visualizaci6n y analisis
de datos
Estudios para la conservaci6n y restauraci6n

Este coloquio se propone crear un espacio academico
para la comunicaci6n entre profesionales de la investiga-
ci6n y la ensenanza en areas relacionadas con la aplica-
ci6n de tecnicas y metodologias cientfficas, para el estu-
dio y la conservaci6n de materiales arqueol6gicos; igual-
mente, difundir los conocimientos al respecto derivados
de los trabajos desarrollados en nuestro pais.

Los interesados deberan enviar un resumen de un maxi-
mo de 250 palabras por e-mail 0 fax, a mas tardar el 15
de marzo de 1999, con la siguiente informaci6n:

1. Titulo del trabajo, nombre del autor 0 auto res
(apellidos con mayusculas)

2. Instituci6n de procedencia
3. Datos para mantener una comunicaci6n posterior

(tel., fax, e-mail)

Gabriela Gonzalez Ramirez
Tel. 622-9534

Dr. Luis Barba Pingarr6n
Instituto de Investigaciones Antropol6gicas, UNAM

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria
Deleg. Coyoacan, Mexico, D.F. 04510

Tel. 622-9506/9561
Fax: 665-2959/622-9661

E-mail: colmalarqm@hotmail.com

mailto:lombardo@servidor.dgsca.unam.mx
mailto:colmalarqm@hotmail.com


VIII PRU\IO Mnftf'\fX
11111//115/0 0. SIIPIIVlII

de
NISTORlft RfCiIOnftl MfXICftnft

1998-1999
Pod ran participar las personas 0 grupos de personas de nacionalidad mexicana, que
presenten trabajos ineditos de historia regional mexicana.

EI Premio es bienal. Para 1998-1999 sera otorgado a los ganadores de las siguientes
categorfas:

a) Tesis de doctorado.
b) Tesis de maestrfa.
c) Tesis de Iicenciatura.
d) Investigaciones profesionales que no se realizan con el prop6sito de obtener un

grade academico.
e) Investigaciones de particulares no vinculados profesionalmente con el ambito aca-

demico.

EI premio para el ganador de cada categorfa es de $ 30, 000.00 (treinta mil pesos) y
diploma.

EI registro para la inscripci6n debera hacerse en las oficinas de Fomento Cultural
Banamex, A.C.
La fecha limite para la entrega de trabajos sera el16 de abril de 1999.
La entrega debera hacerse personal mente (de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.)
o por correo con acuse de recibo . •Mayores informes:

Palacio de Iturbide, Madero No. 17, mezzanine
Centro Hist6rico, Ciudad de Mexico.

Tel. 225-0280 para lIamadas locales y
01-800-21-3000 Y01-800-21-3333 para el interior de la republica .•
(U~OSI(Onff~tn(lftS

La Biblioteca Nacional de Antropologi'a e Historia
"Eusebio Davalos Hurtado"

anunciasu:
Programa de cursos 1999.

II) Simbologfa civil y religiosa de la epoca
colonial

del 1Q al 5 de marzo,
de las 17:00 alas 19:00 hrs.

del 15 al 19 de marzo,
de las 17:00 alas 19:00 hrs.

FABREGAS.- ...•....• I
•....•~~.:~-
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"RIVAL"

III) Aspectos de magia y
brujerfa en Mexico

Ponente: Mtra. Ma. Teresa
Sepulveda

- Reminiscencia de
la magia
en la epoca actual.

del 19 al 23 de abril,
de las 17:00 alas 19:00 hrs.



La Coordinaci6n Nacional
de Antropologia del INAH

invita a
la segunda promoci6n del

_ DIPLO/,\ftDO En TtcnlCftS DE InVESTICiftCIOn -
En SOCIEDftD,CULTURft Y CO/,\UnICftCIOn

Dirigido a los investigadores de las diferentes areas vincu-
ladas con el trabajo academico de docencia e investiga-
ci6n deIINAH, interesados en conocer nuevas propuestas
metodol6gicas de investigaci6n.

Promover y desarrollar una cultura de investigaci6n
en los profesionales de las Ciencias Sociales y Hu-
manidades.

Proporcionar elementos te6ricos, metodol6gicos y
tecnicos de investigaci6n, para conocer y analizar la
realidad social, cultural y comunicativa, regional y
nacional.

Desarrollar el aprendizaje necesario y suficiente para
la elaboraci6n y operaci6n de proyectos de investiga-
ci6n, que conozcan, interpreten e identifiquen alter-
nativas frente a la realidad social, cultural y
comunicativa.

Identificar las herramientas tecnico - metodol6gicas
uti/es para el seguimiento y conclusi6n de las investi-
gaciones especfficas.

EI Diplomado esta estructurado en 15 m6dulos, distribui-
dos en 12 sesiones y 3 talleres; comienza el18 de marzo
y concluye el dfa 2 de julio del presente ano.

Las sesiones tend ran efecto en la Escuela Nacional de
Antropologfa e Historia, los jueves de las 16:00 alas 21 :00
hrs. y los viernes de las 9:00 alas 21 :00 hrs.

Las inscripciones estan abiertas y el cupo es limitado a 40
alumnos; los costos de inscripci6n y materiales bibliografi-
cos seran cubiertos por la Coordinaci6n Nacional de Re-
cursos Humanos deIINAH. •Mayores informes:

Coordinaci6n Nacional de Antropologfa
Antrop. Gloria Santos

Puebla No. 95, Col. Roma
Mexico, 06700, D.F.

Tels. 511-1112, 525-3376 Y208-3368 (fax).

--i DIDlO/'\ftDO En /,\USIOlOGift l-
Programa de actividades

. Historia y evoluci6n de 105 museos.
Conferencia
Dra. Beatriz Barba de Pina Chan

Patrimonio cultural.
Conferencia
Prof. Carlos Rangel

Tipos de museos.
Conferencia
Mtro. Prof. Carlos Vazquez.

Co/ecciones de museos.
Conferencia
Mtro. Prof. Carlos Vazquez

Visita al Museo Nacional de
Antropologla
Teoria y praxis de los servicios

educativos y las sociedades
de amistad.
Conferencia
Profa. Ma. Engracia Vallejo.

Visita al Museo Nacional de Historia
(Castillo) y la Lucha de 105 Mexica-
nos por su Libertad (Caracol).

Visita al Museo de Historia Natural de
Chapultepec•

Dra. Beatriz Barba de Pina Chan,
Coordinadora del Diplomado.

Direcci6n de Etnologfa y Antropologfa Social (DEAS)
Exconvento de EI Carmen, Av. Revoluci6n 4 y 6,

Col. San Angel
Delegaci6n Alvaro Obreg6n, C.P. 01000 Mexico, D.F.

Tels. 616-2058, 550-8043 Y616-0797

•
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10:00 a 11:30 hrs.
La herencia de Panofsky y de A vy Warbur

Conferencia magistral del Dr. Peter Kriegler

12:00 a 13:30 hrs.
Interpretacion de una imagen

Conferencia magistral del Dr. Alfredo L6pez Austin

La asistencia al seminario es Iibre
y con el 80% de asistencias en el ana se acredita como

"Curso profesional".•
Dra. Beatriz Barba de Pina Chan,

Coordinadora del Seminario.
Direcci6n de Etnologfa y Antropologfa Social (DEAS)

Exconvento de EI Carmen, Av. Revoluci6n 4 y 6,
Col. San Angel

Deleg. Alvaro Obreg6n, C.P. 01000 Mexico, D.F.
Tels. 616-2058, 550-8043 Y616-0797

•V
SftLUD- tnftRMrDft D

Dr Lft PRrmSTORlft ftL SIGLO XX

Programa de actividades
marzo-abril, 1999.

Marzo 31 Prevencion de accidentes en la
~erceraedad.
\na Luisa Gamble, FUM-SALUD.

Reproduccion indfgena.
Practicas reproductivas en una comuni-
dad purepecha.
Graciela Gonzalez, DAF-INAH.

Reglamentos de hospitales militares
Mayabel Ranero, Universidad Veracruzana

Discurso medico y nifiez en el Porfiriato
Alberto del Castillo, ENAH-INAH.

Direcci6n de Etnologfa y Antropologfa Social (DEAS)
Exconvento de EI Carmen, Av. Revoluci6n 4 y 6,

Col. San Angel
Deleg. Alvaro Obreg6n, C.P. 01000 Mexico, D.F.

Mayores informes:
Mtra. Ma. Elena Morales.

Tels. 616-2058, 550-8043 Y616-0797•

-IlftllER D[ [STUDIOSSO~R[ lft /,\UERHI--
Programa de actividades

EI miedo
Alfredo Juan Alvarez
marzo 2, 11:00 hrs.

Antropologfa forense en Mexico
Belen Claro

marzo 16, 11:00 hrs .•Informes:
Mtra. Elsa Malvido, coordinadora .
Direcci6n de Estudios Hist6ricos,
Anexo al Castillo de Chapultepc

Tels. 553-6357 y 553-6236

SrMlnftRIOS DrL
- InSTITUTO Dr InVrSTlGftClOnrS ~

ftnTROPOLOGICftS, UnftM

Seminario permanente de Codices mesoamericanos
Ponente: Dr. Joaqufn Galarza
Todos los lunes
9:00 a 11:00 hrs.

Seminario permanente de Antropologfa de genero
Ponente: Mtra. Ana Marfa Salazar Peralta
Los miercoles, cada 15 dfas
12:00 hrs.

Seminario permanente de Antropologfa contempo-
ranea
Ponente: Dr. Rafael Perez Taylor
Todos los lunes
10:00 a 13:00 hrs .



Seminario permanente de La Huasteca
Coordinadores: Mtros. Lorenzo Ochoa Salas y Patricio
Davila

Seminario permanente de Arqueometrfa
Todos los viernes
12:00 hrs.

Seminario Doctorado Nuevas tendencias de la
Antropologfa
Ponente: Dr. Rafael Perez Taylor
Todos los jueves
10:00 a 12 hrs.

Taller de Signos mesoamericanos
Ponente: Dr. Alfredo L6pez Austin
Mensual
12:00 a 14:00 hrs.

Sede:
Instituto de Investigaciones Antropol6gicas, UNAM

Informes:
Gabriela Gonzalez Ramfrez

Tel./fax 622 95 34 Y 6229651

Horario de informes:
9:00 a 15:00 y 17:00 a 20:00 hrs .

•
V

EI Colegio de Michoacan, A. C.,
a traves del

Sistema SEP - CONACyT,
ofrece sus programas de

-1l\nfSTRin - DOaORnDOr
Ciencias Sociales
Con especialidad en Estudios Rurales

Ciencias Humanas
Con especialidad en Estudios de las Tradiciones

Recepci6n de documentos: hasta el 30 de abril
de 1999.
Comunicaci6n de resultados: 30 de junio de
1999.
Inicio de cursos: 4 de octubre de 1999 .•

EI Colegio de Michoacan, A.C.
Martfnez de Navarrete 505, Fracc. Las Fuentes

C.P. 59690, Zamora, Michoacan, Mexico
Tel. (351) 571 00 fax (351) 553 07

Internet: http://www.colmich.edu.mx/
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La Universidad Autonoma de Baja California,
a traves del

Instituto de Investigaciones Sociales,

convoca
a los interesados en cursar /a

/'\ftfSTRfftEn CIEnCIftSSOClftlfS ftPLlCftDftS
- con OPClonfS En DfSftRROllO RURftl Y -

DfSftRROllO URMno Y RfCiIOnftl

EI programa pertenece al Padr6n de Programas de
Posgrados de Excelencia del CONACyT, por 10 que se
podran solicitar becas a esa Instituci6n.

Calendario de admision:

Fecha Ifmite de recepci6n de documentos: 9 de junio
de 1999.
Revisi6n de documentos y entrevistas: del 10 al21
de junio de 1999.
Notificaci6n de aceptaci6n: del 23 al 25 de junio de
1999.
Inscripciones: del 27 al 30 de julio de 1999.
Inicio de cursos: 16 de agosto de 1999.

Colegiatura:

Inscripci6n, colegiatura semestral y derecho a biblioteca
central: 4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos)•Mayor informacion:

Coordinaci6n del Programa de Maestrfa en Ciencias

Sociales Aplicadas.

Instituto de Investigaciones Sociales - UABC

~dificio de Investigaci6n y Posgrado, 3er. Piso Unidad
Universitaria Mexicali,

http://www.colmich.edu.mx/
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EI18 de marzo, la Fonoteca Nacional dell NAH presentara
en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de
Antropologfa, el fonograma antol6gico No moriran mis can-
tos ... Vol. 1, en formato de CD y cassette. Esta antologfa
reune una muestra representativa de los primeros 21 tftu-
los de la serie "Testimonio musical de Mexico" (integrada
por un total de 35 tftulos). Incluye ejemplos musicales,
poetico-musicales y musicales-dancfsticos de diversas
etnias, entre ellas: huave, huasteca, nahuatl, zoque, yaqui,
tzotzil y mestiza, con sus respectivas notas explicativas.
La presentaci6n contara con la participaci6n de diversos
investigadores deIINAH, de la UNAM y de otras institucio-
nes academicas, entre quienes se cuentan Irene Vazquez
Valle, Antonio Garcfa de Le6n y Fernando Nava. Asimis-
mo, actuaran artistas portadores de las tradiciones musi-
cales regionales, como la banda de musica "Brfgido
Santamarfa", de Tlayacapan, Morelos; ademas de inter-
pretes urbanos de la musica popular, como Tehua y Oscar

Chavez. I I
(Gabriel Moedano) CftCftXTlft-XOC~lTtCftTl

--I mVfST\CiftDORfS QUf Sf T1TUlftn1--
EI dfa 9 de septiembre de 1998, la investigadora Ma. Elena
Aramoni (Centro INAH Guanajuato) obtuvo el grado de Doc-
tor en Antropologfa Social por ellnstituto de Investigacio-
nes Antropol6gicas de la UNAM, con la tesis Complejos
conceptuales indfgenas alrededor del espacio sagrado del
T1alocan. Un estudio comparado en Mexico. Por su parte,
el investigador Nicolas Raul Castro Meza (Centro INAH
Tlaxcala) obtuvo el pasado 10 de febrero el tftulo de Licen-
ciatura en Antropologfa Social, por la Benemerita Universi-
dad Aut6noma de Puebla con la tesis i ...O Ie entran 0 esto
se acaba! No Ie entraron y esto se acab6. Desde estas
paginas enviamos a nuestros colegas una calurosa felici-
taci6n.
(CNA)

EI pr6ximo 5 de marzo alas 12:00 hrs., se inaugurara la
exposici6n temporal denominada Cacaxtla-XochitecatJ
en el Museo Textil dellNAbi, ubicado en las instalacio-
nes del Centro Vacacional "La Trinidad" deIIMSS, en la
poblaci6n del mismo nombre. Esta exposici6n tiene
como objetivo mostrar varios objetos arqueol6gicos recu-
perados en diferentes temporadas de excavaci6n. Esta
conformado. por 107 piezas, ademas de dos gobelinos de
apoyo museografico. Dichos gobelinos son de lana con
cuentas de barro, y hacen alusi6n alas pinturas murales
del Hombre Jaguar (Jamba norte 9 y el Hombre Ave
(Jamba sur), localizadas en la zona arqueol6gica de
Cacaxtla. EI dfa de la inauguraci6n, el Arqlgo. David Mo-
rales G6mez dictara una conferencia magistral sobre el
tema: Cacaxtla -Xochitecatl. La muestra permanecera
abierta hasta el dfa 7 de mayo de 1999.



X COlOQUIO
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"JUftn COMS"

La ciudad de Zacatecas
sera la sede del X Coloquio
Internacional de Antropolo-
gfa Ffsica "Juan Comas", or-
ganizado por la Asociaci6n
Mexicana de Antropologfa
Biol6gica (AMAB), con el
apoyo dellnstituto de Inves-
tigaciones Antropol6gisas
de la UNAM y del Instituto
Nacional de Antropologfa e
Historia. Tendra lugar del14
al19 de noviembre de 1999.
Este coloquio se conforma
como un foro abierto al dia-
logo y a la discusi6n de los
trabajos en marcha sobre
Antropologfa F1sica. Por se-
gunda ocasi6n se lIeva a
cabo fuera de la ciudad de
Mexico; con el objetivo de
despertar el interes por las
regiones de nuestro pafs, en
este caso el Noroeste de
Mexico, que han merecido
poca atenci6n por parte de
las diferentes especialida-
des antropol6gicas, en par-
ticular de la antropologfa f1-
sica. Habra tres modalida-
des de participaci6n: sesio-
nes plenarias, comunicacio-
nes 0 ponencias y sesiones
de cartel.

-Sesiones plenarias.
Su objetivo es abordar las
problematicas sustantivas
del quehacer antropoffsico
contemporaneo y reunir a
los mas destacados espe-
cialistas con la finalidad de
propiciar la participaci6n,
reflexi6n y discusi6n colec-
tiva. Las problematicas pro-
puestas son:
1. Los procesos de homini
zaci6n y humanizaci6n.
Una de las Ifneas de trabajo
que en el plano mundial se
ha constituido en eje cen-
tral de la antropologfa ffsica
es el estudio del proceso
evolutivo de la espacie
Homo sapiens. En Mexico
existe un consenso sobre la
falta de atenci6n hacia es-
tos estudios, por 10 que a
traves de esta problemati-
ca se pretende estimular la
reflexi6n y discusi6n asf
como la generaci6n de If-

neas de trabajo especffico alrededor de los procesos evo-
lutivos de nuestra especie.
2. Epistemologfa, historia y filosoffa de la antropologfa ffsi-
ca. _
La antropologfa ffsica ha basado su desarrollo principal-
mente en una perspectiva de corte eminentemente empi-
rista, que necesariamente contiene implfcita 0 explfcita-
mente presupuestos filos6ficos y epistemol6gicos. EI pro-
p6sito de esta mesa es impulsar la consolidaci6n de If-
neas de trabajo que han formado parte central de la genea-
logfa hist6rica de nuestra disciplina.
3. Variabilidad y diversidad.
Este ha side el eje conceptual que ha guiado la practica de
la antropologfa ffsica desde sus comienzos, en el siglo XVII,
dado el avance reciente en areas de superespecializaci6n
de la disciplina, consideramos importante retomar la dis-
cusi6n alrededor de estas problematicas conceptuales y
empfricas.

"UN APETIYO MEJORADO"
D. Ram6n Rey, actoNi.mlco, de La Corua •• Espala dieol
"Vigoron hilO m~ravUI~ en m1 J>C:rsonst siendo BUS 1xo••

lidos un apetitu meJurado, una dige,b6n rtgular y un notable
aumento. de peso."

"SANGRE £MPOBRECIDA".

" D. ltMot' t. AJtuve, dlrrctod de los Tel~grafos NaclonaLes en
Maracaibo, Venezuela, escribe: ,
'. -Mil ..sa consisttan en nerviosidad y sangr~ empobrecJ~a, !!ue
Dada ,. llilvlat basta que tOllle \·IGORO~. Abora d15tn.to
. P de buena 6&ludr tengo wi exceleute apetit •.:'

"AGOT AMIENT0
GENEIlAL"

"J)uraote mi viaje pur Ids pal ••• tropkalea
~ It. l"'I'ular <&lltatN de opera, Marga·
.~ BaVl_-1JO"di mi apetito 'I surd un

~mieotogeDeral. \l~O~N,:neba.-
tauradd pot completn ta Vltalidad.

.
"SAWD DESPUb DE DOS AAOS"
D. JulIo VUqUK, ciudadaDo del Ecuadof,

dice: "La ptitad me obliga a manil••••••
• que V1GOBON me de""lvi6 la lIalud deopueode

babereetado entermo de Anemiadurante dosadOl."

Vi "DEBILIDADJulio a.rq,uez NERVIOSA"
It Rafael ~rnand •• L., director de la. escuelas de Bolivar,

ColombIa, 1Il&:
'''El UIO ~ V'-"r6n me hizo r•• obrat la salud, de.pu", de

Nkr fI/lUIItI enf.r... durante dos anos de d.bllidad y po-....•~ ..

Normalmente la organizaci6n en este tipo de encuentros
se realiza con base a la divisi6n de mesas de trabajo por
Ifneas tematicas de investigaci6n, que dificultan la comuni-
caci6n entre las diferentes subespecialidade~. Por este
motivo, hemos decidido sustituir la organizaci6n tematica
por la de ejes problematicos, 10cual hace enfasis en la
necesidad de abordar cada uno de los temas y Ifneas de
trabajo de la antropologfa ffsica con base en un esfuerzo
de buscar alternativas de discusi6n conjunta y la soluci6n
a los diversos intereses academicos de la disciplina. Entre
las problematicas a tratar se encuentran las siguientes:
evoluci6n humana, procesos poblacionales, formaci6n de
antrop610gos ffsicos, epistemologfa y metodologfa, cuerpo
y corporeidad, fronteras disciplinarias, relaciones cuerpo
humano, sociedad y naturaleza, antropologfa forense.

(Enrique Serrano)

ftnTRODOlOGfft Y
DSICOft nfilISIS

En el Centro Cultural Isidro
Fabela, ubicado en la Pla-
za de San Jacinto de San
Angel, se lIeva a cabo el
curso Antropologfa y Psi-
coanalisis, impartido por
Jose Eduardo Tappan.
Consta de cuatro sesiones
que se \levan a cabo los jue-
ves de 19:00 a 21 :00 hrs.; e
inc!uyen un espacio para
preguntas y respuestas. EI
foro ha tenido un gran exito
y cuenta con una asisten-
cia aproximada de 150 per-
sonas. La mayorfa son j6-
venes procedentes de dis-
tintas instituciones educati-
vas tales como la UNAM, la
UAM, la UIC y la UIA, y de
areas tan diversas como psi-
cologfa, historia, antropolo-
gfa, ciencias de la comuni-
caci6n, sociologfa, etcetera.

(Yolotl Gonzalez)•
flRMft DEl conVrnlo
InftN- ftYUnTftMlrnTO

Dr JllOHDrC

(Discurso del Mtro. Luis
Barjau, Director de
Etnohistoria, en la ceremo-
nia de firma del Convenio.
Jilotepec, Estado de Mexi-
co, 18 de febrero de 1999).

Licenciada Marfa Teresa
Franco y Gonzalez Salas,
Directora General dellnsti-
tuto Nacional de Antropolo-
gfa e Historia; doctor
Heriberto Ortega Ramfrez,
Presidente Municipal de
Jilotepec; distinguidos
acompanantes de este
presidium; senoras y seno-
res:

La doctora Rosa Brambila
(Direcci6n de Etnohistoria),
realiza un estudio arqueo/6-
gico en Jilotepec bajo el
enunciado La provincia
tributaria de Jilotepec como
frontera. EI prestigio y la ex-
n~ri,::m('i~riA nJl~~tr~



investigadora han generado importantes descubrimientos
y ha precisado la necesidad de crear extensiones funda-
mentales a dicho proyecto. En primer lugar, ha observado
la ausencia de estudios importantes sobre esta zona, tan
rica en tradiciones y dotada de caracterfsticas
socioculturales, por cierto poco conocidas, que son de pri-
mera importancia para su inclusi6n privilegiada entre los
bienes culturales del pafs. Asf fue como la doctora. Brambila
propuso la elaboraci6n inmediata de una monograffa
etnogrcHica que recabe la informaci6n hist6rica y
antropol6gica de la localidad y en la que quedarfa incluido,
por primera vez, el estudio de la Fiesta de los Xhita, ritual
de extrema singularidad y trascendencia etnol6gica, a mas
de ignorado en muchos ambitos del pafs.

Este evento de hoy celebra felizmente la firma de un
convenio en donde la presidencia municipal aporta acerta-
damente el pago de la especialista en etnograffa, para que
realice dicha tarea, intensivamente, en el corto plazo de
seis meses. Ellnstituto Nacional de Antropologfa e Histo-
ria, a traves de la Coordinaci6n Nacional de Antropologfa a
cargo de la maestra Gloria Artfs, tambien aquf presente, y
su Direcci6n de Etnohistoria, que es area de mi competen-
cia, ofreci6 la asesorfa participativa y la coordinaci6n del
proyecto, con los recursos que Ie son propios.
Hemos consultado, por otra parte, tanto con el presidente
municipal Heriberto Ortega, como con la doctora Brambila,
la pertinencia de ampliar aun mas los componentes de di-
cho proyecto. Se ha sopesado como muy favorablemente
la participaci6n del doctor en Biologfa Miguel Lara, de la
UNAM, en el mismo. Lara ha experimentado con mucho
exito, en regiones del norte del pafs, un sistema de su
creaci6n consistente en desarrollar los huertos familiares
como unidad basica de producci6n agrfcola. Este sistema
explota exhaustivamente el pequeno espacio de los huer-
tos y hemos visto que en partes de esta regi6n, donde
priva el minifundismo, su instauraci6n serfa provechosa. La
acci6n de esta extensi6n, ademas, es favorable mente com-
plementaria con la etnograffa. Esta se beneficia de la infor-
maci6n basica de las caracterfsticas del trabajo en la tie-
rra. EI bi610go a su vez se enriquece con la informaci6n de
usos y costumbres que proporciona la monograffa
etnografica.

Contamos tambien con la presencia del senor Jose Ma-
nuel Pintado de Wit, quien es coordinador del area de
comunicaci6n dellnstituto Latinoamericano de Comunica-
ci6n Educativa (ILCE) y su representante en este evento.

Su experiencia en videos culturales y etnograficos sera sin
duda fundamental para el registro de la Fiesta de los Xhita
y tambien para el registro de los procesos mismos del
trabajo durante el desarrollo del proyecto integral, a mas
de que su instituci6n garantiza la difusi6n de sus materia-
les ampliamente en el pafs y en el extranjero, con un sen-
tido pedag6gico de apoyo a la educaci6n formal.

Por mi parte, he convocado a este evento al senor Jose
Gonzalez Casanova, pintor y fot6grafo, para tratar de ofre-
cer con su ayuda una visi6n plastica, diferente al mere re-
gistro por medios visuales, de los eventos etnograficos y
cuya realizaci6n de todos modos esta contemplada, con
el fin de buscar imagenes dignificadas, de actores, usos y
costumbres del medio.

Es necesario aclarar aquf que estas extensiones sola-
mente seran posibles con el esfuerzo conjunto de todas
las partes que ya estamos participando en el proyecto.
Ademas de que obviamente es necesaria la busqueda de
recursos de otros organismos.

En cuanto a la tradici6n Xhita, evento cultural importante
que ha concentrado la atenci6n de todos los visitantes y
que ha aglutinado el interes cientffico y de difusi6n que
esta cristalizando en este proyecto, es un ritual que se
desarrolla en las festividades del carnaval. Con hondas raf-
ces prehispanicas, tambien abriga expresiones
judeocristianas del mundo occidental.

Esta fiesta es todavfa un eco de los ritos que el mundo
antiguo mesoamericano procuraba a los dioses de la agri-
cultura para garantizar la buena cosecha.

Tiene personajes como "el viejito", que esta asociado al
sol fertilizador pero tambien, simultaneamente, al invierno,
al fuego y ala sequfa. Por su advocaci6n fgnea se ha visto
en el un resabio reacondicionado de la antigua deidad
prehispanica del fuego, Huehueteotl. Igualmente, "La Ma-
dama", relacionada con la luna y que es un personaje ex-
presivo de la dualidad, puesto que es hombre disfrazado
de mujer, ademas de tener asociaci6n con la tierra bien he-
chora. "La Madama" dirige al grupo durante las festivida-
des, de modo similar a como una mujer de los carnavales
del norte de Espana, comanda los preparativos
carnavalescos en aqual pafs. Aquf, sol y luna son astros,
dioses del mundo mexicano. "EI diablo", representante del
mal, se identifica con los desastres que siempre amena-
zan a los ciclos agrfcolas: sequfas, inundaciones, etcete-
ra.

La catarsis mayor de la fiesta se expresa en la ceremo-
nia del "corte de gallo", que al mismo tiempo que es resa-
bio medioeval espanol, es sin duda tambien un efluvio
substitutivo de los ancestrales sacrificios. La sangre tertii
y solar del gallo fecunda la tierra para propiciar buena co-
secha de mafz. Un Xhita ubicado a la izquierda lIeva un
adorno circular en el pecho, hecho de hojas, y todos lIevan
la cabeza tocad a con violentas melenas de pelos de bue-
yes y caballos, mas su tfpica vestimenta. En peregrina-
ci6n lIevan la imagen del santo, y piden apoyo econ6mico.
La imagen cristiana transportada ha side rodeada por palo-
mitas de mafz para implorarle su intervenci6n en la buena
cosecha, hecho que remonta inevitablemente a la asocia-
ci6n del tzoalli 0 alimentos hechos de masa, en el mundo
antiguo, con la que se modelaba la imagen de
Huitzilopochtli, y con la que tambien se hacfa of rend a a
otros dioses. Sincretismo formado secularmente, que en
esta fiesta da su propia e impresionante versi6n. A reserva
de que hoy mismo podamos ver una muestra de este even-
to tan importante, nuestro esfuerzo conjunto puede c1asifi-
cary realzar la profunda versi6n cultural que el mismo abri-
ga en el Estado de Mexico.

(Luis Barjau)



SfMlnftRIO InnRRf<JIOnftl SObRf
MI<JRftCIOn InD[<JLnft HftClft CfnTROS URbftnOS

EI pasado 12 de febrero, y como parte del programa de
seminarios que se ha venido desarrollando dentro de pro-
yecto Etnograffa de las regiones indfgenas de Mexico ha-
cia el fin del milenio, se IIev6 a cabo el Seminario
interregional sobre migraciones indigenas hacia centros
urbanos, en el que participaron los proyectos regionales
de Queretaro, Nuevo Le6n, Puebla, Yucatan, Estado de
Mexico, Morelos y Distrito Federal. A partir de la propues-
ta de la maestra Teresa Mora (DEAS-INAH), coordinadora
del subproyecto Los pueblos originarios de las delegacio-
nes del Distrito Federal y 105 inmigrantes indfgenas proce-
dentes de 105 estados de la republica, se evalu6 la posibi-
lidad de desarrollar una linea de investigaci6n conjunta, en
distintas ciudades del pais, que permitiera contar con un
panorama mas comprensivo sobre las relaciones de los
pueblos indigenas con diversos centros urbanos de atrac-
ci6n, a fin de determinar los mecanismos que rigen actual-
mente la migraci6n indigena y las redes sociales genera-
das a partir de este fen6meno. La dispersi6n de los
asentamientos en las zonas de expulsi6n es un fen6meno
que contrasta con la enorme concentraci6n de inmigrantes
indigenas en centros de atracci6n tan lejanos como el Dis-
trito Federal, Merida 0 Monterrey, donde las cifras globales
suelen exceder las dimensiones de las comunidades de
origen. En las ultimas decadas, en efecto, el mosaico etni-
co del pais ha dado como resultado un mapa singular don-
de las mayores concentraciones de poblaci6n indigena no
se encuentran ya en los lugares habituales. De ahi que
resulte pertinente incorporar al proyecto nacional de inves-
tigaci6n una linea de trabajo que contemple la situaci6n de
las poblaciones indigenas en los centros urbanos de ma-
yor atracci6n. La reuni6n de distintos proyectos regionales
permiti6 disenar una linea de investigaci6n que abarcara,
en principio, alas ciudades de Queretaro, Cuernavaca,
Monterrey, Toluca, Merida, Puebla y el Distrito Federal, y
cuyos resultados habran de conformar una obra comun
sobre el fen6meno migratorio. Centrada en las redes so-
ciales que los pueblos indigenas organizan en los centros
urbanos, la obra tendra por objeto ofrecer un panorama
nacional sobre las similitudes 0 diferencias que es posible
encontrar en torno a esos mecanismos de reproducci6n
social en las distintas ciudades consideradas.

SfMlnft RIO DfRMftnfnn Df
nnO<JRftf[ft MfXICftnft

En fechas recientes, diversos investigadores participantes
en el proyecto Etnograffa de las regiones indfgenas de Mexi-
co hacia el fin del milenio, nos han sugerido la posibi/idad
de promover un seminario permanente que contribuya a
generar un nuevo tipo de etnogratra de los pueblos indige-
nas de Mexico. La reciente aparici6n de estudios
etnograficos relevantes, asi como de tesis doctorales ge-
neradas por investigadores deIINAH, crean un c1imapropi-
cio de reflexi6n y permiten imaginar espacios donde di-
chos trabajos puedan analizarse.
Con este motivo, y como parte del programa de semina-

rios que contempla el proyecto Etnograffa de las regiones
indfgenas de Mexico hacia el fin del milenio, la Coordina-
ci6n Nacional de Antropologia pondra pr6ximamente en
marcha el Seminario permanente de Etnograffa Mexi-
cana, el cual se suma a los seminarios regionales,
interregionales y nacionales que se han programado para
el presente ano. EI seminario tiene por objeto revisar los
avances mas significativos de la etnogratra mexicana en
las ultimas decadas, asi como dar cabida alas contribu-
ciones te6ricas y metodol6gicas de diversos investigado-
res dellNAH en este terreno.
EI Seminario tendra lugar el segundo y cuarto viernes de
cada mes, alas 17:00 horas, en las instalaciones de la
Coordinaci6n Nacional de Antropologia. La primera sesi6n
esta programada para el viernes 12 de marzo, con la parti-
cipaci6n de Alicia Barabas y Miguel Bartolome, quienes
expondran los resultados de su trabajo: Configuraciones
etnicas en Oaxaca, en proceso de publicaci6n.

(Saul Millan)

DRfMIOS 1997 DEl
COMITE MfXICftnO Df CILnCIftSH1STORICftS,ft.e.

EI 25 de febrero de 1999 tuvo lugar la entrega de Premios 1997, que otorga el Comite
Mexicano de Ciencias Hist6ricas, A.C. Entre los galardonados se encuentran cuatro
investigadores de la Direcci6n de Estudios Hist6ricos del INAH: Martha Teran, por su
articulo (Los decretos insurgentes que abolieron el arrendamiento de las tierras de 105

indios en 1810), publicado en la revista Memorias de /a Academia Mexicana de /a
Historia, Tomo XL, 1997; Salvador Rueda, par su resena sobre ellibro de Francisco Pine-
da G6mez, La irrupci6n zapatista, 1911, titulada (Un periodo clave para el zapatismo y
la revoluci6n) que f~e publicada en la revista Historias, deIINAH, NQ38, abril-septiembre
de 1997; Dolores Avila, por su resena sobre ellibro de Agnes Pierce, Apuntes para mis
hijos y mis nietos, pUblicada en la revista Historias NQ39, octubre 1997-marzo 1998;
Gerardo Necoechea Gracia, por su articulo "Uso, significado y cambio de las relaciones
familiares entre 105 inmigrantes mexicanos en Chicago (1920-1950)", publicado en la re-
vista Cuicuitco, de la ENAH, Vol. 4, nQ9, enero-abril 1997. Desde estas paginas, una
sincera felicitaci6n a todos ellos.

(CNA)
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EI SNI es un organismo desconcentrado del gobierno fede-
ral que tiene como finalidad:
a) Fomentar el desarrollo cientffico y tecnol6gico del

pais, fortaleciendo la investigaci6n en cualesquiera
de sus ramas y especialidades, a traves del apoyo a
los investigadores de las instituciones de educaci6n
superior y de investigaci6n en Mexico.

b) Incrementar el numero de investigadores en activo
con que cuenta el pais, elevando su nivel profesional.

c) Estimular la eficiencia y calidad de la investigaci6n.
d) Promover la investigaci6n que se realiza en el pais,

de acuerdo con las prioridades establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo.

e) Apoyar la formaci6n de grupos de investigaci6n en
las entidades federativas del pais.

~ Contribuir ala integraci6n de sistemas nacionales de
informaci6n cientffica y tecnol6gica por disciplina,
que incrementen y diversifiquen los servicios vigentes
actual mente.

Podran participar en el SNIIos investigadores de las insti-
tuciones de educaci6n superior y de investigaci6n del sec-
tor publico tales como:

Las unidades y 6rganos desconcentrados de la Se-
cretaria de Educaci6n Publica, asi como los organis-
mos descentralizados que esten coordinados por la
misma.
Los centros de investigaci6n cientffica en los que la
Secretaria de Educaci6n Publica participe.
Los centros de investigaci6n coordinados por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.
Las universidades publicas aut6nomas, 0 dependien-
tes de los gobiernos de los estados que asi 10 de-
seen,y
Las dependencias y entidades del sector publico que
lIeven a cabo funciones de investigaci6n.

La convocatoria para ingreso al Sistema Nacional de Inves-
tigadores esta pr6xima a emitirse (finales de febrero 0 pri-
mera semana de marzo), pero en la Coordinaci6n Nacional
de Antropologia contamos ya con el disco para la captura
de datos, de modo que los investigadores dellNAH intere-
sados en ingresar a este Sistema, pueden ya iniciar sus
tramites.
Requisitos de ingreso:

Ser investigador de.tiempo completo en una institu-
ci6n de educaci6n superior 0 de investigaci6n del
sector publico 0 privado del pais.
Tener un contrato como personal academico de ca-
rrera, con un minimo de 40 horas a la semana y sin
ninguna actividad remunerada adicional.
Contar con el grado doctor de maestro; en este ulti-
mo caso, debera estar inscrito en un programa de
doctorado de reconocido prestigio, habiendo ya cum-
plido con todos los requisitos formales para la obten-
ci6n de ese grado, con excepci6n de la tesis.
Demostrar capacidad para realizar investigaci6n cien-
tffica.
Tener menos de 40 anos de edad al cierre de la con-
vocatoria. •

Mayores informes:
Ing. Rafael Jard6n 0 Lic. Roberto Mejia, de las 9:00 alas
21 :00 hrs., en los tels. 511 11 12 Y 5253376 0 al e-mail

rmejia@mailer.main.conacyt.mx del CNA- INAH.

ConvEnIOS DEl ftRtft Dt
ftnTROPOlOCi[ft tn PROCfSO

La CNA esta haciendo el seguimiento ante la Coordinaci6n
Nacional de Asuntos Juridicos de los siguientes convenios
promovidos por investigadores del area de Antropologia:

1. Convenio a celebrarse entre ellNAH y la Universidad
Omar Bongo de la Republica Gabonesa, promovido
por Maria Elisa Velasco, Ethel Correa y Arturo Motta,
del Seminario de Estudios Afromexicanos de la
DEAS, asi como por Paul Hersch, del Centro INAH
Morelos.

2. Convenio a celebrarse entre ellNAH y la Universidad
de San Diego del estado de California, EUA, promovi-
do por Paul Hersch, del Centro INAH Morelos.

3. Convenio a celebrarse entre ellNAH y la Universidad
de los Andes de Venezuela, promovido par Juan Ma-
nuel Sandoval del Seminario Permanente de Estu-
dios Chicanos y de Fronteras de la DEAS.

4. Convenio a celebrarse entre ellNAH yellnstituto
Politecnico Nacional, a traves del Centro de Investi-
gaci6n en Ciencia Aplicada y Tecnologia Avanzada,
promovido por Enrique Serrano y Adrian Martinez
Meza, de la DAF. (CNA)

-----1 LUPf RIVftS CftCNO 1------

IPftTRIMOnlO '( SOCltDftD 1....--
En fechas recientes, los artistas Francisco Toledo y
Rodolfo Morales, reconocidos internacionalmente par su
obra plastica, unieron esfuerzos para farmar la asociaci6n
civil Amigos de /a Zona Arqueo/6gica de Monte A/ban.

Este evento es de gran importancia debido a que mues-
tra el interes de la sociedad oaxaquena por coadyuvar en
la conservaci6n del patrimonio cultural, en este caso repre-
sentado por la Zona Arqueol6gica de Monte Alban, de cara
a la diffcil problematica que el sitio presenta por las inva-
siones urbanas contemparaneas. Por otro lado, es eviden-
cia del gran compromiso que estos magnificos artistas tie-
nen por el patrimonio cultural de la entidad. En Oaxaca es
por todos conocida la decisi6n de Toledo y Morales enca-
minada a invertir sus esfuerzos y recursos propios en una
tarea tan loable como la rehabilitaci6n de monumentos his-
t6ricos. Asi, han logra~o recuperar varios edificios antiguos

mailto:rmejia@mailer.main.conacyt.mx


en el Centro Hist6rico de la capital del estado, un impor-
tante sector del acueducto, asf como el Convento de San-
to Domingo en Ocotlan de Morelos. Recientemente partici-
paron activamente en el rescate y la difusi6n de nuevos
usos del Convento de Santo Domingo de Guzman.

EI maestro Francisco Toledo es reconocido tambien por
su entusiasmo mostrado en la formaci6n de centros cultu-
rales, como el Instituto de Artes Graficas de Oaxaca, el
Centro Fotografico Alvarez Bravo y el Cine el Pochote, que
han revitalizado la vida cultural de por sf tan rica en Oaxaca.

Por su parte, el maestro Morales ha invertido gran parte
de su tiempo y esfuerzo en actividades tendientes a resti-
tuir el equilibrio ecol6gico de Oaxaca, a traves de la forma-
ci6n de viveros y de la organizaci6n de las comunidades
para alcanzar ese objetivo.

Ambos artistas han dirigido sus esfuerzos a traves de
fundaciones que los han acreditado como defensores del
patrimonio y la ecologfa oaxaqueiios: Pro Oax. y Funda-
ci6n Rodolfo Morales. Con la integraci6n de Amigos de la
Zona Arqueol6gica de Monte A/Mn demuestran su interes
por esta zona monumental y se inicia una nueva epoca de
relaciones entre los responsables de la conservaci6n del
patrimonio cultural y la sociedad civil de Oaxaca.

Hasta hace poco tiempo la salvaguarda del patrimonio
cultural de Monte Alban se encontraba bajo la estricta cus-
todia deIINAH; sin embargo, a partir de ahora, esta institu-
ci6n cuenta con un fuerte aliado, la Asociaci6n Amigos de
la zona Arqueol6gica de Monte Alban, que representa a la
sociedad oaxaqueiia, uniendo sus esfuerzos en la bUsque-
da de alternativas para la conservaci6n de su patrimonio
arqueol6gico.

--IDOnftCIOn ~IMIOCiRftfICft 1--
Con el objeto de incrementar el acervo bibliografico en
materia de etnograffa de los equipos regionales de investi-
gadores que participan en el proyecto Etnograffa de las
regiones indfgenas de Mexico hacia el fin de milenio, la
Coordinaci6n Nacional de Antropologfa ha iniciado la en-
trega de la primera remesa de Iibros sobre ese tema, mis-
ma que consta de 12 tftulos editados por ellnstituto Nacio-
nallndigenista (INI). Es importante seiialar que estos acer-
vos fueron donados generosamente para este proyecto por
eiINI, gracias alas gestiones de la titular de la Biblioteca
Nacional de Antropologfa e Historia, Dra. Stella Marfa
Gonzalez Cfcero y de Gonzalo Camacho, responsable del
area de Colecciones de esa misma biblioteca, a quienes
expresamos nuestro sincero agradecimiento.

nUrVftSRflftCIOnrS con fl MunlCIDIO
Dr XOXOCOTlftn, En ~EnffiCIO Dr lft

conSfRVftCIOn Dr lft Zonft ftRQUrOlOCiICft
Dr Monn ftl~n. OftXftCft.

En el analisis de la problematica social que enfrenta la
Zona Arqueol6gica de Monte Alban (Robles, 1998), se ha
puntualizado la complejidad de las relaciones sociales exis-
tentes entre los nucleos de poblaci6n de Santa Cruz
Xoxocotlan y el INAH. EI municipio, colindante con la
poligonal de Monte Alban, posee aproximadamente un 40%
de las 2078 hectareas de tierra que fueron declaradas me-
diante decreto presidencial como Zonas de Monumentos
Arqueol6gicos, en diciembre de 1993. La causa de las re-
laciones tirantes con la poblaci6n ha side su resistencia
para aceptar la regulaci6n del uso del suelo que conlleva el
decreto de protecci6n de Monte Alban, dado que el mismo
no es de caracter expropiatorio, 10 que deja a los munici-
pios afectados en la indefinici6n de posibilidades de ejer-
cer su autoridad. Tanto munfcipes com~representantes
agrarios de las comunidades perifericas y especial mente
de Xoxocotlan, han buscado las maneras de realizar tran-
sacciones con las tierras afectadas, con la esperanza de
que en poco tiempo se reconocieran como pequeiia pro-
piedad, como ha side tradici6n. Hasta 1998, las relaciones
con la poblaci6n eran tan tensas que alcanzaron niveles
sumamente riesgosos, incluso para la integridad ffsica del
personal que labora en Monte Alban. Frente a esta situ a-
ci6n tan diffcil-y siguiendo los lineamientos de interacci6n
con las comunidades que se seiialan en el Plan de Manejo
Operativo de Monte Alban (DSOSZA, 1998), a partir del
ingreso del nuevo cabildo en Xoxocotlan-, nos dimos a la
tarea de buscar relaciones mas abiertas y un dialogo en el
que se ubica como centro de la conciliaci6n la conserva-
ci6n de Monte Alban. Entre los acuerdos tomados por la
direcci6n de la zona arqueol6gica y el nuevo municipio de
Xoxocotlan se encuentran:
1. La programaci6n de un curso sobre conservaci6n del
patrimonio cultural de Monte Alban, impartido por personal
que labora en el sitio y dirigido a promotores de Xoxocotlan,
quienes se encargaran de multiplicar el efecto a traves de
charlas en sus colonias, ejidos, escuelas, familias, etcete-
ra. Este cursos dara inicio en breve en la zona arqueol6gi-
ca.
2. EI compromiso de la autoridad municipal de cancelar el
basurero a cielo abierto, localizado en los Ifmites de la
poligonal, con el consecuente daiio al medio ambiente ya
la imagen de la zona arqueol6gica. En este punta se han
realizado avances muy claros: el basurero se cancel6 en
la primera semana de febrero y las autoridades se encuen-
tran en la. busqueda de alternativas para reubicar su
basura.
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Del 5 al9 de enero de este ana se lIev6 a cabo el Semina-
rio internacional sobre Peregrinaci6n y complejidad en el
Indira Gandhi National Center for the Arts en Nueva Delhi,
India. Participaron 30 ponentes de distintas disciplinas, pro-
venientes de diversas partes del mundo. La mayorfa de los
temas giraron alrededor de los lugares de peregrinaci6n
mas importantes de la India, tales como Varasi y la monta-
na Kailash en los Himalayas, entre otros. Posteriormente,
los participantes fueron invitados a visitar la zona de
Pushkar, centro de peregrinaci6n dedicado al dios Brahma.
EI seminario estuvo coordinado por el doctor V.D.
Saraswati, antrop610go del IGNCA y por el doctor Kim
Malville, arqueoastr6nomo de la Universidad de Boulder,
Colorado. (Valotl Gonzalez)

----I MftRlft conm I
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Ante mas de 200 personas reunidas en el auditorio de EI
Colegio de Jalisco, la antrop610ga social Ora. Renee de la
Torre (CIESAS Occidente) y el Dr. Luis Rodolfo Moran Quiroz
(U de G), presentaron ellibro de Agustin Vaca, investiga-
dor de dicho colegio, la noche del 3 de febrero del presente
ano. Este trabajo es el resultado de una dilatada investiga-
ci6n sobre el papel de las mujeres en la guerra cristera y
constituy6 la tesis doctoral del autor en la Universidad de
Montpellier, Francia. La obra desentierra las voces de cin-
co protagonistas que decidieron engrosar las milicias de
una guerra religiosa en busca de un lugar donde las muje-
res tuvieran cabida, ya sea mediante el martirio 0 a traves
de la conquista de espacios sociales y simb6licos. Renee
de la Torre reconoci6 el esfuerzo del autor, porque en su
texto revela que mientras la historiograffa muestra alas
mujeres como acto res que s610 secundaron a los hom-
bres, la literatura cristera -a traves de cuentos y novelas-
las dibuja como protagonistas de la rebeli6n. Para Luis
Rodolfo Moran Quiroz, ellibro de Agustin Vaca en realidad
consta de cuatro obras que abordan los siguientes temas:
un texto ace rea de la historia de la participaci6n de las
mujeres en la rebeli6n cristera, un texto de historiograffa y
de metodologfa de la historia, un texto de crftica literaria y
una obra de crftica social y feminista. Segun el ponente, el
autor ha descubierto que la historia casi nunca camina al
mismo ritmo para hombres y para mujeres, los sucesos no
tienen el mismo significado para ambos.
(EI Colegio de Jalisco )

V
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- Df MEXICO ftPORTftn conOCIMlfmos -
SO~Rf lft PRfSfnClft Df lOS yftSCOS.

EI libro Los vascos en el noroccidente de Mexico es
resultado del seminario que en febrero de 1998 se realiz6
en Zapopan, en las instalaciones de EI Colegio de Jalisco,
bajo la coordinaci6n de Jaime Olveda (Coordinador de in-
vestigaci6n de dicho colegio). EI trabajo refiere las ponen-
cias de los historiadores de diversos estados de la Repu-
blica Mexicana, presentadas en esa reuni6n academica.
Jose Luis Iturroz (U de G), afirma que haytestimonios abun-
dantes, no s610 de las actividades, sino tambien de las
cualidades y de la mentalidad colectiva de este pueblo.
Juan Carlos Reyes Garza (Direcci6n de Investigaciones
Hist6ricas de la Secretarfa de Cultura de Colima), con su
trabajo "Los vascos en Colima, una primera aproximaci6n",
expresa que no es posible considerar a los conquistadores
como un todo, sino que es necesario mirarlos a traves de
la perspectiva de que existen diversas naciones ibericas.
Jaime Olveda Legaspi afirma que los primeros vascos lIe-
gados al noroccidente formaron parte del ejercito de Nuno
de Guzman. Olveda presta especial atenci6n al vasco Cris-
t6bal de Onate, quien alent6 la fundaci6n de Zacatecas y
su conversi6n en centro minero; afirma que los vascos al-
canzaron en Nueva Galicia y Nueva Vizcaya predominio
casi absoluto hasta la guerra de independencia. Jose de la
Cruz Pacheco (Centro INAH Durango) senala que entre los
vascos existia un caracter cerrado que tendfa a favorecer
preferentemente a sus parientes y coterraneos, argumen-
tando que en las incursiones de las provincias de Nueva
Galicia y Nueva Vizcaya, se seleccionaron cuidadosamente
170 hombres de los cuales la mayorfa era vasca. En su
texto Edgar O. Gutierrez (Direcci6n de Estudios Hist6ricos
deIINAH), explica por que la provincia de Nueva Vizcaya
(comprendida en su momenta por los actuales estados de
Chihuahua, Durango, partes de Sonora, Sinaloa y Coahuila,
asf como parte de Nuevo Mexico) adquiere ese nombre.
Aventura que fue impuesto a la regi6n por la importante
fuerza polftica vasco-navarra, presente en la exploraci6n,
conquista y colonizaci6n de ese territorio. Jesus G6mez
Serrano (Universidad Aut6noma de Aguascalientes) men-
ciona que gracias al censo general de la intendencia de
Guadalajara, realizado por el vasco Jose Menendez Valdez,
es posible detectar que las provincias del norte de Espana,
Santander, Burgos y el Pars Vasco (provincias de Vizcaya
y Guipuzcoa, Alava y Navarra), aportaban por /0 menos el
80% de los inmigrantes en esa epoca. Este libro constitu-
ye un primer esbozo que explora la presencia de este pue-
blo en la regi6n noroccidente de Mexico y su influencia,
sobre todo por la explotaci6n minera.
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Instituto Nacional de Antropologfa e Historia,
Mexico, 1997.

(115., Mapas, Reproduccion facsimilar)

Un inesperado y sorprendente hallazgo en los fondos do-
cumentales del Archivo General de Indias en Sevilla, da pie
a un re/ato que podrfa parecer inverosfmil: los indfgenas de
Tepeucila - actual estado de Oaxaca-€ntablan pleito contra
el encomendero Andres de Tapia y su esposa. Remitieron
ala Audiencia de Mexico y al Consejo de Indias, en 1541,
documentos escritos donde explican su injusta situaci6n,
aconsejados por el fiscal de la Corona; en el expediente se
anexa, como prueba, una pintura que daba fe de los pagos
excesivos a Tapia, todos en oro. Es el C6dice de Tepeucila,
desconocido por los historiadores -y que en este Iibro se
reproduce en facsfmil- y en su momenta una aceptada
prueba con valor judicial. Mas alia de las amanadas res-
puestas del encomendero y de su -al parecer- terrible mu-
jer, las autoridades dieron la raz6n al pueblo indio.

Ruiz y Herrera presentan con pulcritud el contenido de
esta historia de tribunales y jueces, de encomiendas y abu-
sos, tras la lectura del juicio y del c6dice. Por supuesto,
dado el valor de la pictograffa, se demoran en la explica-
ci6n formal y de fondo del c6dice, proponiendo una lectura
de las cuentas ahf pintadas, de sus modalidades - desta-
can las mariposas de oro - y de la exactitud del abuso. EI
argumento, aun pictografico, fue suficiente para los jueces
hispanos. No fue un acto raro: desde 1532, explican las
autoras, numerosos testimonios pictograficos fueron of i-
cialmente presentados a la Audiencia, y eran recibidos
como pruebas que corroboraban quejas de los indfgenas
que lIegaban a los tribunales. Paralelamente, Ruiz y Herrera
desarrollan el reiato de esta historia de acuerdo con los
textos que formaron el resto del expediente, exponiendo
los pasos judiciales -replicas y contrarreplicas, acusacio-
nes y argumentos de la defensa de Tapia- en el contexto
legal de la obra.

Interesante resulta, dicho sea de paso, que entre los
asuntos que entonces se dirimieron estaba el valor jurfdico
de los documentos pictograficos, 10que permite concluir el
ensayo con la reflexi6n actual sobre la exactitud de las
palabras y las lecturas de las pictograffas. Acompana a la
interpretaci6n de los dibujos un buen aparato crftico.
(Salvador Rueda}. ~

----I HftTRO Df REVISTftI~---
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COl1l1lJlllflfJ, 1854-1958.

The University of New Mexico Press,
Albuquerque, 1997.

Obra elaborada a partir de la perspectiva de un autor de
origen mexicano que esta muy consciente de la amenaza
de la desaparici6n de sus rafces culturales en el suroeste
norteamericano. La redacci6n del libro se inici6 como un
proyecto de rescate de los textos literarios publicados en
peri6dicos en espanol en tiempos territoriales tardfos yes-
tatales tempranos en Nuevo Mexico. EI autor contextualiza
el contenido del discurso impreso dentro del paradigma de
la cultura anglo americana edificada en una ideologfa de
homogeneizaci6n cultural.
(Marla J. Rodriguez-Shadow)

/'\ftRlf-DDllf /'\ftRIOn. JOSf ftlVftRfZ Df ICftZft. fUO /'\ftSffRRfR Kftn. SIlVlft
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Producci6n de la Revista Academica para el Estudio de
las Religiones en coedici6n con el Instituto Nacional
Indigenista y la Universidad de Ciencias y Artes del Estado
de Chiapas. Para su realizaci6n se cont6 con el apoyo del
Instituto Nacional de Antropologfa e Historia.

En este libro, 14 especialistas de la religi6n analizan el
delicado lema de las creencias y su papel en el conflicto
chiapaneco. Desde la perspectiva de distintas disciplinas
como la sociologfa, la antropologfa, la teologfa y la psicolo-
gfa, se abordan temas como el significado de la masacre
de Acteal y sus posibles implicaciones. Presenta los con-
ceptos centrales de la Teologla India en una entrevista
inedita con Samuel Ruiz. Detalla y actualiza informaci6n
en cuanto alas violaciones a los derechos humanos de los
expulsados de San Juan Chamula, y examina la posibili-
dad de su evoluci6n en una guerra generacional inter-reli-
giosa como las que se observan en Belfast, Kosovo y otras
partes del mundo. Asimismo se recogen las propuestas
de un importante sector evangelico en voz de sus repre-
sentantes mas prominentes en Chiapas. Analiza el papel
de las iglesias en las organizaciones no gubernamentales.
Ofrece al mismo tiempo interesantes estadfsticas de las
migraciones etnicas y la demograffa religiosa chiapaneca.
Para entender mejor el contexto, describe la relaci6n entre
la aplicaci6n de las conclusiones del Concilio Vaticano II
en el estado de Chiapas y los aspectos del conflicto. Ana-
liza el crecimiento de los movimientos evangelicos en
Latinoamerica, mostrando ademas la diversificaci6n de la
Iglesia cat61ica y sus estrategias geopolfticas globales.
Para informes sobre la venta de este libro, favor de comuni-
carse a los telefonos: 393-7025 y 393-7228.
(Elio Masferrer) .
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Instituto Mexicano de PsiquiatrfalFondo de
Cultura Economica, Mexico, 1998.

l,Es la violencia un producto de instintos, herencias, fun-
ciones hormonales 0 disfunciones cerebrales? l,Es la vio-
lencia innata en el ser humane y la cultura se encarga de
"domesticarla"? l,La violencia se aprende en la cultura? l,Es
la violencia un acto intrfnsecamente humano? l,Es la vio-
lencia un fenomeno de caracter historico? l,Los conteni-
dos violentos de los programas televisivos influyen en el
comportamiento agresivo de los tele espectadores 0 son
los te/e espectadores agresivos y por ello consumen vio-
lencia televisada? Estas son, entre muchas otras, las pre-
guntas que las autoras de esta interesante obra se plan-
tean. EI merito fundamental dellibro, escrito por dos inves-
tigadoras de la Division de Investigaciones Epidemiologicas
y Sociales dellnstituto Mexicano de Psiquiatrfa, estriba en
la sistematizacion e integracion de muy diversos enfoques,
postulados, hallazgos empfricos y propuestas en tome al
fenomeno de la violencia y su relacion con los medios
masivos de comunicacion, en especial de la television. Su
lectura se recomienda a padres de familia, educadores,
academicos, administradores publicos, escritores, produc-
tores de programas de television, y sobre todo y muy es-
pecialmente a los consumidores de la violencia televisada.
(Marla J. Rodriguez-Shadow)
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Instituto Nacional de Antropologia e Historia,
Coleccion Cientifica, Mexico, 1998.

Se trata de un libro que ha side escrito no solo para el
deleite y el aprendizaje, sino tam bien para ponderar los
avances en el estudio de este fascinante fenomeno de ca-
racter universal y de tanta relevancia en nuestro pafs. Otra
de sus aportaciones es que pone a disposicion de los es-
pecialistas de la religiosidad popular, asf como a un publi-
co mas amplio, un conjunto de ensayos que proveen de
una ventana a los espacios y centros regionales de poder
sobrenatural, a los rituales que se lIevan a cabo durante el
peregrinaje en busca del contacto con 10 divino y, desde
luego y no menos importante, al analisis del contexto
sociopolftico en que tal fenomeno se presenta.

(Marla J. Rodriguez-Shadow)

lft <JftCfTft CfNIDO
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2. iEsclavitud en el Por!iriato?
Un tema candente analizado en forma objetiva y cia
ra.

3. EI archivo notarial de Xalapa
La ciudad de Xalapa tiene suerte de poseer uno de
los mas ricos archivos de la entidad Veracruzana; en
el es posible encontrar protocolos de 1578 a 1886.

5. Traicion y muerte al general Vicente Guerrero
A 175 anos del instante en que el caudillo volvio a
Tixtla, sin pedir premios ni puestos solicitolicencia
del Ejercito y con la conciencia tranquila, con la sa-
tisfaccion del deber cumplido, regreso al sur.

6. Laura Mantecon vs. el expresidente de la Republi-
ca
Una vigorosa mujer emprende en pleno siglo XIX una
demanda de divorcio en contra del general Manuel
Gonzalez, acusandolo de adulterio.

7. Amada Dfaz de de la Torre y el historiador Carlos
Tello Dfaz
EI origen de Amada Dfaz parecfa haber side aclarado
per el historiador, sin embargo el mismo 10 ha vuelto
a poner confuso.

8. La Sociedad, un perl6dico conservador del slglo
XIX
Minucioso analisis de una publicacion decimononica
altamente representativa del partido conservador y,
por ende, de una parte importante de la poblacion
mexicana del siglo XIX.
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Artfculos sobre haciendas del occidente de
Me~ico.

Se encuentra ya en circulaci6n la revista numero 35, Es-
tudios Jaliscienses, de EI Colegio de Jalisco, correspon-
diente a febrero de 1999. Esta vez incorpora trabajos de
investigadores sobre cuatro haciendas, localizadas en
Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa.

"La hacienda de San Clemente, un retrato de la oli-
garqufa regional", es el primer trabajo que tiene como
autora a la historiadora Ana Marfa de la 0 Castella-
nos y se refiere a una de las haciendas ganaderas
mas pr6speras de la regi6n, surgida en el ana de
1525 en Jalisco.

"EI Trapiche: una hacienda de Colima", de Juan Car-
los Reyes, se remonta a sus orfgenes en 1524, con
las primeras encomiendas otorgadas por Hernan Cor-
tes a los conquistadores de Colima.

"La hacienda de los Con des de Miravalle", localizada
en el vecino estado de Nayarit, es tratada por Pedro
L6pez Gonzalez, quien presenta el trabajo sobre
esta hacienda localizada al norte de la ciudad de
Compostela, fundada en la primera mitad del siglo
XVI.

"EI Palmito Verde", de Gilberto L6pez Castillo, pre-
senta el caso de esta hacienda de Sinaloa, la unica
de las provincias costeras sinaloenses. No estaba
dentro del ambito jurisdiccional de la provincia de
Nueva Galicia, sino que se convirti6 en un enclave
fronterizo de la provincia de Nueva Vizcaya.

EI conjunto de los trabajos sobre haciendas contribuye
s61idamente a enriquecer la historia de la propiedad de la
tierra y permite conocer mecanismos de producci6n,
comercializaci6n, sujeci6n de mana de obra, asf como his-
toria de las elites regionales y sus implicaciones sociales.
Todos los trabajos sintetizan el proceso de formaci6n, su
auge como empresas econ6micas y su declive 0 desinte-
graci6n

-------<lcfllft PftDILLft0-1 ----
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En 1980, a iniciativa del Lic. Miguel Aleman Valdes, se
proyect6 la creaci6n de la Fundaci6n Miguel Aleman A. C.,
misma que a la fecha trabaja en diversos programas tales
como el de tecnologfa al campo, turismo, salud, humani-
dades y el del Estado de Veracruz. Desde sus inicios, la
Fundaci6n contempl6 la creaci6n de una biblioteca espe-
cializada en temas mexicanos, proyecto que deriv6 en 10
que es hoy la Biblioteca Mexicana de la Fundaci6n Miguel
Aleman, A.C., misma que comenz6 con el acervo y el ar-
chivo personal de Aleman Valdes. Posteriormente, el acer-
vo se via incrementado con las donaciones de don Luis
Velasco y Mendoza, don Francisco y dona Pfa Monterde y
dona Marfa Emilia Tellez.

Los fondos que actual mente posee la Biblioteca Mexica-
na de la Fundaci6n Miguel Aleman, A.C., cubren esencial-
mente los siglos XVIII, XIX YXX, Yson los que a continua-
ci6n se describen:

fonDO
MICiUfLftLfMftn yftLDfS

1500 volumenes
Integrado por libros, acuer-
dos y decretos, archivo, pe-
ri6dicos, diarios, revistas,
fotograffas y publicaciones
de su periodo presidencial
(1946a1952).

fonDO
DOn LUISyfLftSCO Y

MfnDOZft
6500 volumenes
Integrado por libros de his-
toria de Mexico de los siglos
XVIII, XIX YXX. Este fonda
posee una obra general y
especializada que abarca
todo genero de tftulos y te-
mas sobre Mexico.

fOMDO Don fRftnCISCO Y
DOnft Plft MOnHRDf

1500 volumenes
En 1985 don Francisco
Monterde y su esposa do-
naron a la Biblioteca Mexi-
cana una parte importante
de su biblioteca personal,
constituida principal mente
por obras de litE?raturamexi-
cana, literatura espanola, fi-

losoffa y artes en general.
EI resto de la biblioteca
Francisco y Pfa Monterde
fue adquirido por la Bibliote-
ca de la Fundaci6n.

fonDO MftRift fMllift TfLLtZ
1700 volumenes
Integrado por la donaci6n
que en 1988 hizo dona Ma-
rfa Emilia Tellez ala Biblio-
teca Mexicana. Los temas
principales de este acervo
se refieren a derecho inter-
nacional, sociologfa, cien-
cia, polftica y economfa.

fonDO CifMfRftL
9000 volumenes
Incluye importantes estu-
dios y obras que abarcan la
epocas prehispanica, colo-
nial y revolucionaria; desta-
can, ademas, los temas re-
lativos a la ciudad de Mexi-
co, historia de los estados,
biograffas, derecho, arte,
educaci6n publica. Posee
tam bien catalogos bibliogra-
ficos, enciclopedias y diver-
sas colecciones de
folleterfa, asf como una re-
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lac ion de microfilmes del
Diario Oficial de la Ciudad
de Mexico y diversos perio-
dicos.

Conviene sefialar que la Bi-
blioteca Mexicana de la Fun-
dacion Miguel Aleman ha
emprendido, desde 1987, un
importante programa de pu-
blicaciones de facsimilares
sobre la historia de nuestro
pafs. Algunas de estas pu-
blicaciones han side realiza-
das en coedicion con dife-
rentes instituciones
mexicanas.

r----------I: mEnTO ftVISO :1--------
Ofr~cemos una disculpa a todos los investigadores e instituciones que
envlaron colaboraciones para Diario de Campo num. 8, asf como a to-
dos nuestros lectores, ya que debido a una falia imputable solamente a
la Coordinacion Nacional de Antropologfa, este numero fue impreso con
la informacion de una version preliminar todavfa no corregida. Esto ex-
plica la cantidad de errores que aparece en dicho numero. Detener la
distribucion del mismo hubiera impedido la difusion oportuna de las ac-
tividades academicas programadas en febrero.

Servicios
Sala de consulta; prestamo
de libros y documentos; ser-
vicio de fotocopiado; aseso-
rfa para investigadores; or-
ganizacion de conferencias
y eventos culturales en ge-
neral.

Requisitos de acceso
Presentar

identificacion.
Horario de servicio

De lunes a viernes, de
9:45 a 15:15 hrs.

----.II ftVISO l 1---
Se les informa que la fecha limite para la recepcion de sus
colaboraciones, que seran incluidas en el boletfn Diario de
Campo num. 9, sera el proximo 12 de marzo. La informa-
cion recibida despues de esta fecha sera incluida (si toda-
vfa esta vigente) en el siguiente numero.

Los textos pueden ser enviados por correo,
correo electronico 0 fax,

ala Coordinacion Nacional de Antropologfa:
Puebla 95, Col. Roma C.P. 06700.
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico D.F.

Tels. 5.111112, 5.253376,2.074787; Fax 2.083 368,
E-mail: cna1@mail.internet.com.mx

Mayores informes:
Lic. Alejandro de Antufiano

Maurer, Director.
Ruben Dario 187, Col.
Chapultepec Morales
11570 Mexico, D.F.

Tels. 531-19-36/545-20-
69/531-70-65

545-59-69 / 254-07 -16/
250-65-76/250-10-43 (fax)

--I ftVISO 31-----I ftVISO 21--- Con la finalidad de que los
investigadores inscriban su
solicitud de renovacion 0 de
ingreso al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), se
informa que la convocatoria
de este Sistema sera publi-
cada en los periodicos el
Excelsior y la Jornada, los
dfas 28 de febrero y 1Q de
marzo respectivamente. Re-
cordamos a los investigado-
res cuyo contrato termina
este afio, que el termino de
la vigencia del mismo sera
el proximo 30 de junio.

• La Coordinacion Nacional de Antropologfa pone a disposi-
cion de todos los investigadores dellNAH los servicios del
modulo de atencion para financiamientos externos, en el
que se pod ran presentar propuestas de proyectos que sean
susceptibles de registro en las Convocatorias anuales del
CONACyT, para Proyectos de Investigaci6n Cientffica, di-
rigidas al area metropolitana, y para el Sistema de Investi-
gaci6n Regional para el resto del pafs. Dichos servicios
consisten en una orientacion y asesorfa personalizada,
tanto en el requisitado del protocolo del proyecto, como en
los tramites de registro del mismo. Es importante sefialar
que las convocatorias son emitidas en los meses de junio

Mayor informacion: 0 julio, Ysolo cuentan con tres semanas aproximadamen-
Tel. 4204400, exts. 1226 te como Ifmite para el registro de los proyectos. Por ello,

y 1252 revisar y desarrollar el protocolo debe hacerse con toda la
Internet: http/www.cnca.gob.mx antelacion que el caso amerite.

Correo electronico:
consultabib@correo.cnart.mx
Horario de servicio: lunes a

viernes, de 8:30 a 19:00
hrs.

Fondos especiales: lunes
a viernes, de 9:00 a 16:30

hrs.
Fonoteca - videoteca:

lunes a viernes,

de 9:00 a 19:00 hrs.

~IMIOHCft Dr lftS ftRHS
crnTRo nftClOnftl

Dr lftS ftRHS

Informacion sobre artes
plasticas, cine, danza,

musica y teatro.

~ ftVISO 41--
Las imagenes que ilustran
el presente boletfn, fueron
tomadas de los Iibros:
Los recursos de la nostal-
gia de Alfonso morales.
(SEP, Mexico, 1982)
EI pais de las Tandas. Tea-
tro de Revista 1900-1940,
Museo Nacional de las Cul-
turas Populares, Mexico,
1984.

•
Lic. Roberto Mejia 0 Ing. Rafael Jardon

De lunes a viernes,
de 10:00 a 20:00 hrs.

Tels. 5253376,2074787, Fax 208 3368
E-mail: rjardon@mailer.main.conacyt.mx.

cna 1@mail.internet.com.mx

mailto:cna1@mail.internet.com.mx
http://http/www.cnca.gob.mx
mailto:consultabib@correo.cnart.mx
mailto:rjardon@mailer.main.conacyt.mx.
mailto:@mail.internet.com.mx
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MTRA. GLORIA ARTIS MERCADET
COORDINACION NACIONAL DE ANTROPOLOGIA
PRESENTE

Por medio de este escrito tengo el desagradable deber de manifestarle que la publica-
ci6n de mi artfculo "Algunas ideas sobre el patrimonio cultural", publicado en el Diario de
campo NQ8, pp 19 Y 18, padece de una serie de errores no imputables a mf.

En primer lugar quiero manifestar a las personas responsables por el impreso mencio-
nado que desautorizo tajantemente la "correcci6n de estilo" a que fue sometido mi artfcu-
10,hecho que se cometi6 sin solicitar mi opini6n ni mi consentimiento. Como resul-
tado de esa arbitrariedad la seriedad del artfculo citado se ve comprometida, y hay lugar
para que se piense que quien escribe es un idiota, pues se mutila (5Qrengl6n) parte del
texto original (patrimonium, i,) y se deja solamente la palabra patrimonium, no en cursi-
vas, como deben de ir las palabras latinas. Por cierto, todas las palabras en cursivas y
negritas pasaron a la publicaci6n como letras normales, 10cual es una enorme falta de
respeto al autor, porque transforma el sentido de 10escrito.

Otra mutilaci6n seria: en el ultimo rengl6n de la pagina 19 se suprimi6 el verba nuclear
(aceptar) de la oraci6n, y se mantuvo tan s610el verba auxiliar (debemos), 10cual impo-
ne una transici6n il6gica del sujeto de la oraci6n al predicado, creando la impresi6n de que
quien escribe no s610 no 10sabe hacer, como tam poco puede pensar de manera 16gica.

En los renglones 9,10 Y 11 de la pagina 18 de be decir "...paleontoI6gicos, que De la
Madrid Hurtado, cuando fue presidente, de un plumazo introdujo en la jurisdicci6n del
INAH", y en su lugar el an6nimo y alevoso "corrector de estilo" impuso "...paleontoI6gicos,
que en el perfodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, fueron considerados en la
jurisdicci6n deIINAH". Este acto "corrige" la intenci6n y el sentido de mi descripci6n del
acto de De la Madrid, que era el de evidenciar la arbitrariedad y verticalidad de un hecho
que fue para ellNAH un flaco favor de la autoridad maxima.

En el rengl6n 55 se impone al autor del artfculo una absurda oraci6n: "l-A quien el
patrimonio cultural?" De nuevo el autor es rebajado a una persona que no puede pensar,
pues 10impreso sugiere una araci6n sin verbo, el cual (pertenece) en este caso tiene una
importancia fundamental.

En el rengl6n 6410 escrito por mf "... a cargo de los pafses hoy asentados ..." se trans-
form6 en "...a cargo del nacional hoy asentados ...". Esa transformaci6n impone al autor
un manejo de la sintaxis que no corresponde a la 16gica de un pensante normal, pues el
sujeto singular en la oraci6n "corregida" debe adecuarse a un verba en plural.

De manera categ6rica rechazo la arbitrariedad impuesta a mi texto, porque comprome-
te la seriedad con que elabore el mismo, y conduce los lectores a una impresi6n equfvoca
acerca de mis capacidades intelectuales.

Por las ideas expuestas, sugiero a la Coordinaci6n de Antropologfa confiar en los auto-
res de los artfculos, y no imponernos "correcciones". Si los autores no saben redactar,
cosa que no creo muy frecuente, la responsabilidad de sus errores no es de la Coordina-
ci6n, sino del autor, quien exhibe 10que sabe 0 10que no sabe.

En todo caso, cuando flagrantemente se hace necesaria una correcci6n de estilo a una
obra intelectual, la correcci6n, por una elemental cuesti6n etica, de be ser sometida al
juicio del autor.
Par ultimo, solicito que sean publicada fntegramente esta carta en el pr6ximo numero, en
lugar que sea notable para los lectores del Diario de campo.
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comportamiento de la instituci6n en funci6n de lograr los
cambios constitucionales buscados; en esta perspectiva
estrategica era clave la subordinaci6n de las demas cues-
tiones para no despertar en la c1asepolltica ninguna suspi-
cacia que fortaleciera alas sectores jacobinos y
anticlericales. ASI deben entenderse los partidos de tenis
jugados en la Delegaci6n Apost61ica can altos funciona-
rios y la firme actitud contra el Obispo Almeida en el caso
Chihuahua en 1986, a la sistematica deslegitimaci6n que
aplicara a la Teologfa de la Liberaci6n y particularmen-
te a sus obispos, para citar eventos muy conocidos. Ade-
mas, el apoyo decidido que se dio alas sectores de la
Iglesia vinculados can la Teologfa de la Prosperidad, la
opci6n preferencial par los ricos, que poseen un carisma
vinculado can el apostolado en las clases altas y las elites
pollticas, para darle valores cristianos a su liderazgo polIti-
co, econ6mico y social.
Cabe destacar que los sec-
tares mayoritarios dentro del
clero y los laicos compro-
metidos con la Iglesia Ca-
t61icaApost61ica y Romana
en Mexico, son las corrien-
tes que hacen de la Doctri-
na de la Iglesia el eje de su
vida cotidiana, mismos que
la sociedad mexicana iden-
tifica, en terminos popula-
res, como los mochos. De
algun modo herederos his-
t6ricos de la Cristiada, tie-
nen un catolicismo cuyo
modelo es la cultura del
Bajro y su principal expre-
si6n es la Peregrinaci6n
anual al Cerro del Cubilete.
Este sector se caracteriza
par su profunda senti mien-
to antiestatista, que asume
al estado liberal surgido de
la Reforma y la Constituci6n
de 1917, como la fuente de
tad as los males de la socie-
dad y el pais. Su importan-
cia es capital en la Iglesia:
los dos tercios del Episco-
pad a han nacido en esta
regi6n del SaFo y, par razo-
nes hist6ricas, definen
institucionalmente el modo
de ser cat6/ico en Mexico.
La canonizaci6n del Padre Pro y de los 25 martires sacer-
dotes y laicos de la Cristiada son otra expresi6n organica
de este importanHsimo sector de los mochos, que en ter-
minas politicos es habitual mente nacionalista, antiestatista
y conservador. A diferencia del mismo, la Teologfa de la
Prosperidad, que apuesta a la globalizaci6n y al
neoliberalismo, es privatizadora pero no antisistema; par el
contrario, se lanza a la cooptaci6n de la clase polltica. Si
se hiciera una traslaci6n anal6gica desde categorlas de
analisis politico no se les diferenciarla y aparecerlan am-
bas corrientes bajo el rubro de conservadoras; sin embar-
go, este traslado mecanico de categorlas impide ver la rea-
lidad en el campo religioso.
Tales elementos, diversos pero convergentes, deben tomar-
se en cuenta para entender el conflicto de Prigione can los
obispos vinculados can la Teologfa de la Liberaci6n la-
tinoamericana, la opci6n preferencial par los pobres. ASI
planteada la cuesti6n puede caerse en la tentaci6n de ver-
la en terminos de oposiciones de c1ases sociales, las cua-
les no descartamos, pero estas dos corrientes (Teologfa

de la Liberaci6n y Teologfa de la Prosperidad) son
minoritarias dentro de la Iglesia. Una lectura mas cuidado-
sa nos hace ver que Prigione tuvo tam bien una confronta-
ci6n muy dura can el entonces Arzobispo Primado Corripio
y con la Conferencia de Institutos Religiosos de Mexico,
ambos exponentes simultaneamente de los sectores mo-
chas y Iiberadores.
Prigione, apoyado par las corrientes de la Teologfa de la
Prosperidad, intent6 un control desde la cupula de la ins-
tituci6n mediante la designaci6n de obispos afines y la
marginaci6n de sus oponentes. Casi 10logra. Sin embar-
go, en la ultima renovaci6n de autoridades de la CEM, los
sectores del SaFo ganaron par un voto a los Prigione boys
(como se autodenomina esta corriente), can 10cual se ini-
ci6 un proceso de reversi6n de la tendencia. En ello ha
jugado un papel fundamental el nuevo Nuncio Apost61ico
Justo Mullor quien, entre otras cosas, construy6 una capi-

lIa en el terreno antes ocu-
pado por la famosa cancha
de tenis de Prigione. Es ahl,
precisamente, donde el
Papa ofici6 la misa reserva-
da para empresarios y fun-
cionarios, dedicada al ase-
sinado Cardenal Posadas y
de donde, par cierto, en su
mayorla los asistentes sa-
lieron taciturnos y poco 10-
cuaces (Iunes 25 de enero
por la manana).

En esta perspectiva debe
verse el ascenso del actual
presidente de la CEM, de
Obispo de Torre6n a Arzo-
bispo de San LUIs POtOSI,
ademas de otras designa-
ciones recientes. EI Nuncio
Mullor, ademas, impidi6 que
el Papa inaugurase la Cate-
dral de Ecatepec, construi-
da can fondos de empresa-
rios afines a la Teologfa de
la Prosperidad, y cuyo
obispo, Onesimo Cepeda,
es considerado uno de los
exponentes Hpicos de dicha
tendencia. Hay que senalar,
no obstante, que en un ges-
to de reconciliaci6n,
Onesimo recibi6 el altar

empleado por el Papa en el Aut6dromo. La inauguraci6n de
esta edificaci6n superstar en uno de los municipios urba-
nos mas marginados del pais hubiera sin duda afectado la
imagen del Papa. Curiosamente, la Catedral de Ecatepec
se inaugurara el 18 de marzo y el Nuncio ya avis6 que no
estara en la ceremonia pues debe entronizar como Arzo-
bispo de San Luis Potosi a Torres, exactamente ese mis-
mo dia. Un pequeno problema de comunicaci6n.
~ste cambia de correlaci6n de fuerzas en el Episcopado
mexicano explica el cese de hostilidades contra los obis-
pos de la Teologfa de la Liberaci6n, la cual a su vez se
ha reformulado: en las zonas indigenas ha asumido el con-
cepto de Teologfa India. Claro ejemplo de ello fue el res-
paid a a Lana, Obispo de Tehuantepec, quien ante el con-
flicto con su coadjutor en octubre de 1998 pudo enfrentarlo
y el Nuncio, junto can el Cardenal Rivera, se vieron obliga-
dos a dar una conferencia de prensa en Roma aclarando
que en el Vaticano nadie tenia nada en contra de Lona y
que el propio Mullor nunca Ie habia pedido la renuncia. Esta
teologla esta basada en las Conclusiones del Concilio Va-
ticano II en materia de polftica misionera; ahl la Iglesia asu-
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mi6 que La Palabra debe revelarse en los terminos de las
culturas de los pueblos y plantea, ademas, que todos los
pueblos son elegidos de Dios. En esta perspectiva se
explica tam bien la traducci6n de la misa alas lenguas na-
cionales y el abandono dellatfn. Este esfuerzo de la Igle-
sia por dejar de lado sus politicas aculturadoras se com-
plementa con el concepto de Nueva Evangelizacion, esto
es, la reinsercion de los valores cristianos en una sociedad
donde las tendencias secularizantes la alejan de Dios.

Es clasico en la Iglesia nunca dar la razon total mente a
ninguna tendencia. Una organizacion como la Iglesia mexi-
cana, que alberga en su interior al 85% de los creyentes,
debe siempre mantener un equilibrio estructural dinamico
que Ie permita contener en su seno a tendencias dispares
y contradictorias, aunque es habitual el envfo de mensajes
ambiguos y polisemicos. Sin duda, los elementos aparen-
temente solo formales dejan ver, en realidad, aspectos de
fondo; son tfpicos el ninguneo, la congeladora y la banca,
que sirven para ubicar hegemonfas y preponderancias. Sin
embargo, y no hay que olvidarlo, todo debe quedar dentro
de ciertos Ifmites.

Un ejemplo de esto es la declaracion de banqueta que
hizo el Papa en el avian, en la que, de forma confusa, se
refiere a una presunta traduccion de la teologfa de la fibera-
ci6n marxista a teologfa indigenista. Despues aparecen
versiones segun la cual dijo indfgena y en otros casos in-
dia, pero antepuso una suerte de transitivo yo pienso que.
Cualquier estudiante de antropologfa sa be que el
indigenismo es la politica del estado y que es 10 opuesto a
indio. Con esto se construyeron primeras planas de perio-
dicos y notas de agencias informativas. Se podrfan hacer
varias tesis de IingOfstica solo con el manejo de esa decla-
racion. Sin embargo, en el Documento del Sfnodo de las
Americas se pueden leer practicamente todos los postula-
dos de la Teologla India como posicion pontificia, incluso
una contundente mencion al cumpfimiento de los pactos
contraidos con los indfgenas.

Cabe comentar que L 'Osservatore Romano, organa of i-
cial del Vaticano, reproduce los discursos y documentos
del Sfnodo, ademas de los discursos del Presidente Zedillo
y del Gobernador Cardenas, incluyendo el texto de la breve
y espontanea bendicion que recibiera el Gobierno de la
Ciudad y su personal, a quienes nadie hubiera imaginado
en actividades tan piadosas.

Mientras se construfan estas autenticas cortinas de
humo, que permitfan a cad a quien decir algo sobre la base
de tomar una parte, el sabado 23 de enero en la mesa
principal del banquete para 600 comensales en el hotel
Presidente, obispos, empresarios y algun politico vieron
con asombro al Cardenal Rivera sentado con el Secretario
de Estado del Vaticano, Sodano, el Prelado del Opus Dei
Echeverrfa y el Obispo que regres6 del frfo, Samuel Ruiz
Garda. EI martes 26, dfa de
la partida del Papa, cual-
quier televidente podfa mirar,
entre los apenas 12 prela-
dos que 10despedfan, a un
Obispo que destacaba por
su blanca vestimenta y
encanecidos cabellos: el
Obispo coadjutor de San
Cristobal, Raul Vera. Mien-
tras tanto, otros prelados
que habfan tenido mejores
posiciones en las anteriores
Visitas, observaban desde
las gradas que albergaban
a los 4,000 invitados. Esto
explica la conferencia de
prensa dada en CENCOS el
lunes 25 de enero, en la que
Ruiz, Vera, Concha y otros

sacerdotes y laicos recla-
maron para su tendencia el
reconocimiento del Papa e
hicieron publica una situ a-
cion 'de retroceso de la Teo-
logla de la Prosperidad
al interior de las cupulas
eclesiasticas.
EI domingo 7 de febrero, el
Arzobispo Primado, mante-
niendose en la linea defini-
da en la misa del
Autodromo, volvi6 sobre los
temas sociales y aclaro que
la Iglesia no podfa predicar
fuera de contexto y que para
ello era necesario que de-
nunciara las injusticias so-
ciales y se definiera sabre
ciertas cuestiones politicas.

Este mensaje era repetido con matices en los distintos
templos de la Arquidiocesis. Simultaneamente, la Oficina
de Prensa del Arzobispado continua con sus crfticas a la
Teologla India y al Obispo Ruiz, aclarando que el hecho
de que el Pontffice respaldara los derechos indios, no quie-
re decir que se pronunciara a favor de tal teologfa; para
ello, se apoyan en la declaracion del Papa durante el viaje
ala ciudad de Mexico. Este comportamiento no es casual;
el Arzobispo acepta la linea definida en el Sfnodo y la apli-
ca en forma disciplinada, pero no por ello renuncia ni a sus
posiciQnes ni a hacerlas explicitas. Como dijo alguna vez
un conocido historiador cat61ico "Ia Iglesia juega varios jue-
gos en dislintos tableros y varios juegos en el mismo ta-
blero".

En terminos generales, podemos afirmar que la Iglesia
Catolica en America se propone ingresar alill Milenio es-
pantando los fantasmas del closet, con una rediscusion
sobre la Inquisicion y homenajes a los excomulgados sa-
cerdotes heroes de la Independencia, con el retorno a la
opci6n preferencial por los pobres y una crftica al
neoliberalismo, con el senalamiento de los pecados socia-
les (cuyos mayores protagonistas son los empresarios y
funcionarios), con la crftica al capitalismo salvaje y a todas
sus consecuencias deshumanizantes. En sus politicas
pastorales mantendra la propuesta de la nueva evangeliza-
cion y el proyecto de nueva cristiandadque supone la sub-
ordinacion de las instancias sociopoliticas al Derecho
Natural.
Es evidente que la Iglesia Catolica seguira planteando nue-
vos desafios a la sociedad en su conjunto y seguira siendo
un actor multiple, complejo y polifacetico. En fin, todo un
reto a la imaginaci6n.
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Tocas las puertas de mi corazon,
Uxmal.
Por tu divina sensacion
se alza una voz,
se alza otra voz:
Uxmal,
desde las rocas de mi corazon.
Y danzo en la ruda manana estival,
sacerdotal
tu antigua voz.
Y fue el pavor de los templos vados
sobre las plataformas gigantescas.
Fueron los grandes ruidos
de las flechas sin arco de las epocas.
Fue la lealtad sagrada
de las gotas espesas de tu sangre
que se levanta en mi alma.
Como arboles sobre el fonda de la tarde,
mis brazos se levantaron,
profundos, de tu sangre.
Y fue el arquitecto sinfonizante
de melodfas y rumbos de astros,
jugador de serpientes entre el muro,
florista en el tibor.
Y fue la plaza sagrada
obtenida par el adivino
desde su mirador.
Aquella plaza donde mi corazon
fue a pasos lentos
y saco del alma,
como estrellas, los fertiles momentos
en que se hunde en Dios el tiempo
y solo queda un atomo que canta.
Hormiga entre bloques de siglos,
alma mfa que suspendiste
la quietud tragica de tus movimientos
entre el instante alegre el momenta triste.
Desde la casa del adivino
disfute de todas la religiones
como de una copa de vino.
(Mas preservandome de las confusiones.)
Uxmal,
IIena de ingenieros poeticos,
opulenta y sepulcral.
Danzaran tus serpientes endiosadas
sobre las piedras verdes y sonoras
cuando las horas de luces plateadas
hilan estrellas y elevan auroras.
Uxmal,
tus escalinatas las he recorrido
y en tus panoramas he puesto mis manos.
Uxmal,
tu IIenaste mi corazon.
y de tu raza culta es mi alegria,
y mi vasa sincero de pasion.
TO tocaste la puerta de mi corazon,
Uxmal;
se alza una voz.
se oye otra voz.
Uxmal,
es tu divina sensacion.

UXMAL
Carlos Pellicer.
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