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Identidad y 
región 

Entre e l ve intiocho y e l treinta y uno de oc tub re 
pasado. el Instituto Nacio nal de Antrop o lo g fa e 
Hlsto,rla a través de la Coordinac ió n Nacional 
de Antropologfa y del Centro INAH Morales. 
realizó un Importante encuentro denominado 
Identidad y reglón. en el Ex Convento de 
Tepozt1ón. Esta reun1ón es parte de una 
necesidad señalado por los propios 
Investigadores de la Instituc ión p o r lmpuls<;n una 
polftlca en eiiNAH hac ia el ensanc hamie nto 
a cadémic o de los espac ios de disc usió n por la 
vfa de encuentros plurales. En esta ocasió n. se 
conformó un encuentro donde c upieran y se 

confro ntaran las d ife re ntes experienc ias d e 
Investigación desarro lladas en torno a los 
aspec tos ldentatarlos regionales. 

• 

El e nc uentro también fue una manera de 
resp onder a una Intensa demanda que existe 
en estos momentos p or ente nder cuales son los 
proceso s de autodescrlpc lón. 
autoldentlflc a c lón . auto deflnlc lón y 
cof'\struccló n d e un c amino p ropio de 
d esarro llo de los g rupos q ue ho y p or ho y estón 

Po ,. !..:.v o ,. p ase a la p ágina doce . .. 

EDITORIAL 

ALESTARES DE NUESTRA CONCIENCIA 

eladlo R. GuHérrez Yal'\ez 
Quien olvida la historia se encuentra en Inminente 
peligro de repetirla. los constructores al olvidar que 
alguna vez fueron Innecesarios. están en peligro de 
repetir la historia. Esto se sucederó quizá. en el mo
mento en que quienes necesitan una casa se pre
guntes si para ello necesitan un arquitecto. 
Porque la historia n'os muestra que hubo un tiempo 
cuando los arquitectos. como tales. fueron Innece
sarios y sin embargo siempre hubo el diseño de los 
espacios necesarios al hombre. El refugio es una ne
cesidad de los animales y los satisfacer 
lnst1ntlvamente pero el hombre acumula. adamas 
esa experiencia y la modlflca: • no es de extrañar 
dice Vlctor José Moya Rublo. que al observar el hom 
bre conio los animales y las aves construfan sus al 
bergues. él que siente con mayor capocldad crea 
dora haya venido resolviendo desde la prehlstorlc 
este problema· (lA VIVIENDA INDIGENA DE MEXICC 
Y El MUNDO. UNAM 1984). la historia se deslizó sua 
vemente hasta la llegada del predominio del pode 
de un pueblo sobre los demás y entonces. la arqu: 
lectura. que lndustrlosamente llamamos ·rnternaclo· 
nal". c omenzó a reflejar esta relación de poder e 
pesar de que. c omo decfa el Instituto Nacional de 
la Vivienda hace ya 27 años "el panoramamexlca· 
no. sus recursos de montaña. tierras. arboles. rlos. la 
gos. llanuras y valles cubiertos de plantas y anima· 
les:· (El DEBER DE LA REVOlUCION. México 1969). 
caracterizan todavfa a nuestra reglón: a pesar. no 
solo de la sistemática destrucción. sino también de 
la persistente contaminación que de él hacemos: 1¡ 
a pesar de que en este escenario hemos cvnstruldo 
una c ultura. milenaria llena de testimonios histó ricos. 
entre ellos la arquitectura y aquellas otras manifes
taciones humanas como las tumbas. las vasijas. los 
cantos. los atuendos. las tradiciones. las costumbres 
y todo aquello que forma nuestro patrimonio cur•u
ral material y espiritual. 
Ante este panorama hoy. damos sfntomas de ;r,.:u
perar la historia presionados por los grupos lndfgenas 
Y nacionales convertidos hoy en reductos marginales 
de la cultura. quienes reclaman su parte en los bene
flclos del desarrollo más con utópica esperanza que 
con certezas de ser escuchados porque. al menos 
oflclalmente. se elaboran programas y acciones de 
rescate de sus viviendas históricas más como una ta
rea académica. o un remordimiento de conciencia 
oflclal que como un compromiso con la calidad de 
vida de sus usuarios. Sin embargo. comenzar. aunque 
sólo sea de esta manera. muestra alientos de mejores· 
suertes. la semana pasada el Centro INAH Morelos 
abrió la discusión acerca de una parte de n~stro 
patrimonio espiritual en el foro de IDENTIDAD Y RE
GION; Proc lvac. con apoyo del Estado puso en ope
ración la segunda etapa de la PLANTA DE TRATAMIEN
TOS DE AGUAS RESIDUALES en Xlutepec. y esta sema
na. la UAEM. llevó a cabo su Semana de Arquitec tura 
por medio de conferencias que rescatan los valores 
nacionales de la arquitectura de todos los tiempos y 
a través de su Exposic ión HABITERRA (vivienda de In
terés social con tierra en lberoamérlca); esta exposi
ción muestran t1pologfas. técnicas y materiales utili
zados por los propios usuarios con et apoyo de los pro
feslonlstas en la solución de su viviendo. Aun c uando 
estamos lejos. de rescatar los va lores de nuestra Iden
tidad de limpiar nuestra c ontaminadas aguas y de 
hacer nuestras c asas ·como las de antes·. no deja 
de causar c ierto escozor en nuestra conciencia; ma
lestar que debemos atender antes de que caiga la 
tarde y tengamos que repet1r la historia. 
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siendo la vanguardia en la 
proposición de una sociedad 
diferente y deseable. 

En este evento se reunieron una 
treintena de dedicados y 
destacados Investigadores que 
desde las perspectivas regionales 
llevan un buen número de 
anos, trabajando e Interpretando 
en términos de Identidad, los 
elementos y procesos que mueven 
y han movido en la conformación 
familiar, comunitaria y regional el 
engranaje y el acomodo de las 
relaciones aglutlnadoras, sean las 
que conforman el arreglo de las 
submdlndclones múltiples a niveles 
nacionales, continentales o 
planetarios, o bien las que diseñan 
un futuro más generoso y plural, 
mós allá de las ·Injusticias 
económico-sociales y sus lastre$ 
autoritarios. 

Se realizaron cinco mesas de 
discusión, la primera mesa se 
civocó a los estados de Chiapas, 
Yucatán y Oaxaca. Las ponencias 
y la ·discusión tocaron puntos de 
gran lmportanéla. Juan de Vos 
mostró a través de relatar dos 
reconstrucciones históricas 
totalmente diferentes del mismo 
aspecto histórico, la vida y las 
acciones de un rey Indio. Juan 
López. los diferentes usos que se le 
pueden dar al pasado. 

La diferente perspectiva de éstas 
dos reconstrucciones la marca la 
diferente lntenclonalldad polftlca y 
cultural que cada autor llene con 
respecto a la re Invención del 
pasado Imaginado. 

En esta mesa destacó la ponencia 
de Antonio Garcfa de León sobre 
la construcción de un civilización 
popufar que diferentes 
comunidades están c reando en 
Chiapas a partir de c onceptos que 
rebasan las lfneas polrtlcas y 
académicas que han envuelto la 
discusión la discusión de la 
realidad social de Chiapas. Marfa 
de los Angeles Romero expuso un 
lnt&re sante caso histórico del 
Oaxoc a Colonial sobre el .manejo 
d e la ley formal y el derec ho 
consuetudinario en torno a la 
herenc ia de las tie rra s y como se 
legit imaban par los p ueblos 
slempr_e y cuando se siguieran las 
normas c entenarias de parentesco 
y linaje. 

Esta expo sición dio pie para 
algunos c omentarlos sobre la 
autonomfa de los pueblos Indio s. 
Rafael Pérez Taylo r nos b rindó un 
análisis Interesante sobre el 
contraste de la c reación 
ldRntatarla entre los jóvenes que 
han c recido en Cancún. los mayas 

en sus comunidades y los mayores 
que siendo originarlos de la reglón 
ven desmoronarse su Identidad y 
herencia cultural en el tránsito 
entre la modernidad y la tradición. 
Ella Fanny Quintal habló desde una 
posición muy poco asumida par los 
antropólogos. hablar del grupo 
mestizo al que se pertenece; ella 
lo hizo desde et grupo maya 
yucateco. La ponencia de Miguel 
Bartolomé proporcionó un bagaje 
de conceptos y elementos teóricos 
de enorme utilidad precisamente 
en estos momentos .donde hay una 
búsqueda muy grande por crear 
mejores Instrumentos de análisis. 

La segunda mesa se enmarcó 
dentro de los estados de Guerrero. 
Puebla . Estado de México y 
Veracruz. Manllo Barboso mostró 
varios elementos que a su 
entender muestran una 
continuidad entre el mundo 
prehlspánlco y la época 
contemporánea. 

La tenencia de la tierra. la 
representac ión del Tamoanc há n 
en las ofrendas de los muertos y la 
relac ión entre el uso d e los hongos 
alucinógenos y la decoración de 
la Iglesia de Tonatzlntla. Pueblo. 
fueron sus elementos d exposición . 
Katherlne Good hizo un análisis 
histórico y sinc rónico de la 
reglonallzaclón de los tlapanecos y 
d e los nahuas del estado d e 
Guerre ro . Rene Garcfa m ostró 
aspectos muy Inte resantes d e 
grupos otomfs y nahua s del siglo 
XVI y XVII de los que aún se 
conservan historias orales en las 
que los nahuas actuales recuerdan 
a Atzayacatl como el que o torga 
las tleHas a los nahuas cuando son 
mandados a colonizar y controlar 
a los grupos otomfs. 

Estos quedan en la época Colonial 
como gobernantes d e los nahuas 
venidos. en el siglo XVI. Eduardo 
Sandoval nos carac teriza a través 
de rasgos culturales. económicos y 
polftlcos la e tnoreglón mazahua 
del Edo. d e Méxic o . Pablo 
Valderrama. Antonio Garcfa León. 
Ric ardo Me lgar y José Ve lazco 
redondean una profund a visión 
históric a y contemporá nea de la 
reglón d el ltsmo y la reglón 
totonaca verac ruzana. 

Destac an la historia o ral e Inc lusive 
prác tic as ceremoniales que 
remiten a lo s ochocientos años 
antes de Cristo ; extraordinaria 
diversidad de grupos y lenguas 
d lferen,tes c oexistiendo en las q ue 
d e o rigen africa no. a través de los 
esc lavos trafdos a la reglón le da a 
ésta una composic ión e spec ia l. Lo s 
autores Incidieron en la relac ión 

entre los grupos ltsmeños, la 
geograffa particular y la 
afectación mutua. 

Martha Rodrfguez. Jane Dale 
Uoyd, Vfctor Orozco. Ricardo León 

·y Jesús Vargas formaron la mesa 
tres. el norte. Aquf se discutió la 
diferencia de la formación de las 
comunidades y sus Identidades en 
contraste a los procesos que se 
dieron en et sur. Las guerras 
constantes contra Apaches, 
Comanches, Chlrlkahuas y otros 
mós te dieron una organización y 
elementos de Identidad 
particulares. 

El desarrollo de la mlnerfa y la 
ganaderfa también le dio una 
conformaclón.especlai at norte en 
particular la de los ranchos. No es 
común que especialistas del norte 
y especialistas del sur coincidan en 
un evento académico. La riqueza 
de la Información presentada en 
esta mesa fue particularmente 
provechosa para los especialistas 
del sur. 

La mesa c ua tro trató más sobre 
c iertos procesos sobre reglones 
e specific as. El mestizaje. la 
lndlanlzaclón y el nacionalismo 
fueron abordados por Miguel 
lisboa. José Alejas. Miguel Morayta 
y Carlos Tur. desde diferentes 
perspectivas y reglones. 

Lo Inad ec uado de seguir 
c onceptuallzando y llamando a 
grupos soc iales como grupos 
étnicos. adscrlblendoles una 
Identidad y una vinculación que 
no sólo la tienen. sino que no la 
sienten. obliga a crear una 
perspectiva de análisis y unas 
herramientas diferentes. 

La perspectiva d eb e ser desde el 
. Interior de los propios grupos y no 
ar revés. la propia a c titud y 
demanda de estos grupos lo 
señala claramente. 

Se habló sobre las Identidades 
Instrumentales y las Identidades 
atribuidas como parte del proceso 
de Imposición sobre los ~rupos 

antes referidos y sobre el manejo 
que éstos hacen de las 
Imposiciones. Igual que hace 
cientos de años. terminarán 
ajustando en beneficio propio las 
Imposiciones externas a su vida y 
cultura. Una parte del 
nacionalismo de los años veinte y 
treinta corrió a cargo de 
c apitalinos Influenciados 
fuertemente por una corriente 
hlspanlslsta. esta corriente tuvo 
Influencia Importante. 

La quinta mesa reunió a tres 
brillantes ponencias sustentadas 
por Alicia Barbas, Guadalupe 
Vargas y Katherlne Good, bajo de 
religiosidad e Identidad. 

Estas ponencias analizaron los 
procesos de resistencia India y 
construcción de sus Identidades a 
partir de una tradición de 
veneración especial a Imágenes 
aparecidas. y a oráculos que 
desde el propio siglo XVI se fueron 
consolidando y generalizando 
como grandes sfmbolos de 
Identidad. 

Un p rofundo estudio desd e muy. 
dentro d e la reglón nahua del Alto 
Balsas muestra los conceptos de 
trabajo. fuerza y el uno con una 
connotación Hlosónca. como 
conceptos básicos del tejido de las 
.relaciones sociales que muevan la 
vida de ésta reglón. Finalmente. e l 
estudio hecho sobre el santuario 

·d e Otatltlán. Ver. y sus 
peregrinac iones Indicó una red d e 
relaciones d e parentesco. 
liderazgo. lnterétnlcas y 
económicas que mueven la 
veneración y la movilización de 
una reglón del sur de Veracruz. 

Las ponencias y parte de las 
disc usiones serán public adas en 
una memoria que esperamos 
rec oja no sólo la s a p ortac iones y 
los d ebates ac adémic os. sino 
también la cálida disposición de 
los participantes para que en • 
forma colectiva se c onstruye ran 
nuevas maneras de entender la 
diversidad d e nuestro México . 
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·cuando la tarde languidece. 
renacen las sombras ... • 

Sentada al costado del zócalo 
me siento tan cómoda y tan 
extrañes. En un centro que nunca 

· fue mi centro. Intentando 
adentrarme en espacios que no 
son los mros. tratando de entrar. 
para mirar desde adentro ... 

MI capuchino grande y 
reconfortante. ocompañado de 
un rico flan casero. como para 
dejar con dulzura esfa tarde que 
emplaza a abandonarnos. 

A abandonarme y dejarme 
sumida en una tarde-noche que 
.no sé que me traerá . 
Acercándome a un mundo que 
no es el mfo. no pueden venir los 
recuerdos ni las evocaciones de 
otras veces caminando por aquf. 
·Es todo nuevo. es Inauguración 

. de_ un encuentro . 

. Desde aquf. sentada en este 
café. desde mi palco de honor. 
parece que todo se puede 
entender y tomar. acá sentada y 
protegida como espectador de 
TV el panorama ofrece una 
mezcla de realidad Irreal. 

Pareciera a veces una pantalla 
por donde pasa la gente, por 
donde se muestran las bondades 

- turfstlcas de esta monstruosa 
ciudad. 

Y es que el estar sola. aquf. 
detenida en lo que me pasa. me 

- aleja del entorno, ¿estoy 
mirándolo o estoy viviéndolo? 

Una marcha. una protesta .. 
·gritan alguna consigna • ... jamás 
será vencido' ,. No llega más. solo 
queda este resto. tan ofdo, tan 
c onocido y, otrora. tan sentido 
¿qué. los moverá a ellos hoy? 

Rodeada por extranjeros. me 
- siento más de aqu f. 

El cantante que pide dinero 
p or su arte . no encontró 
respuesl a en los gringos de al 

- 'ado; 'tú si hablas español' me 
:!Ice. y sonrre cuando le contesto 
3n mi latlnoamerlcanfslmo 
: hllena . Algo en común . 

La gente va pasando más de 
Jrlsa. jóvenes. adultos. niños. 
Jlgunos parecen venir de su 
·rabajo, otro.s de compras. 

otros .. . quien sabe. 

Yo he detenido mi tiempo. 
para estar. para ver. abierta a · 
encontrar. sin claras 
éxpectatlvas. 

Y entonces. vienen mis 
reminiscencias. ¡Que ganas de 
sentarme un rato en mi plaza de 
armas! Allá. en mi lejano 
Santiago. que ganas de 
sentarme en esas mesitas que 
también Invaden las veredas. y 
mirar a esa plaza. tan distinta y 
tan distante. Esa plaza llena. 

Llena de plantas. camlnltos. 
bancas. gente sentada. el 
fotógrafo y su caballito. los 
comerciantes de caramelos y 
juguetes. el monumento al 
prócer. los grupos de teatro 
callejero. el grupo de ancianos. 
músicos Interpretando sus· 
melodfas, todas con ritmos d" 
marchas; eso y más . 

Vuelvo acá . Y miro este zóc aro 
tan vacro y tan triste . Momentos 
atrás lo caminé. y me gustó . Alg o 
de su vacío. de su soledad . de su 
llanura abierta me sedujo . 

Caminé y v i -con una media 
luz- las mujeres en el suelo c on 
sus productos. sus niños · 
rodeándolas. la gente 
comprando. buscando alguna 
excusa como para permanec er 
allf. un momento más . Y no tener 
que seguir. y cruzar el zóc alo. 
lugar que Invita a ser atravesado 
más que habitado. 

Me contaron -luego- que este 
vacío se hizo para fac ilitar el 
:.! :spsrsar a la gente en 
manifestaciones . Sin embargo, 
veo tanto; que se rehusan a esa 
dispersión . Se reúnen y 
conversan. en to rno a una 
vendedora. o en torno ·los más 
atrevidos- sólo a si mismos. 

Lugar sin adornos. como casa 
deshabitada. sin muebles. 
Pareclérame que son estas 
mujeres y sus canastos las que 
dan su diseño y ornato a esta 
singular plaza . 

Ellas la moldean. le dan v ida y 
humanid ad. Ellas ayudan a dar 
una justificació n para quedarse. 
en vez del seguir. 

Me compro un c hurro. ' solo 

uno " le pido. desconfiada; 
'quizás no me guste' . pienso . Al 
rato me arrepiento. está muy 
bueno. y caminar este zócalo 
comiendo un churro parece 
mejor. 

Adamas tomo parte en el 
juego: como el churro. también, 
a modo de autorización para 
caminar más lento y permanecer 
un poco más en este vacro tan 
lleno dé cosas por descubrir. 

La noche se va haciendo 
presente . y ya no distingo lo que 
venden a las otras mL•)eres. 
parecen unos c onfites; pero no. 
mi audacia no llega a tanto . La 
noche y este lugar desconocido 
y extraño aplacan mi e ~p frltu de 
Investigación . 

Dec ido ir hac ia la Catedral -ya 
no encuentro más exc usas que 
me re te r·r:J an e n e ste llano 
c entral - ; go que al costado 
es tá ablano . la gente entra. es 
una c upllla . al parecer. 

Y parece un largo pasillo. c on 
Imág enes. con distintas ofertas 
de santos. de v frgenes •¡arias. de 
cristos en distintas situaciones . 
Cada c ual elige a quien dirigirse, 
a quien le pone velas. a quien 
orar. 

La elección es posible. aqur 
también . Otros conversan en las 
bancas. puestas en raras 
posiciones. mirando hacia 
diversos lado s -¿no deberran 
mirar todas hacia Dios. a un 
altar?-. y me parece como un 
especie de club social. 

Claro. c on más silencio y sin 
Jolgorio aparente . 

Bueno de allf ya me dlrfto a mi 
c afé. a tomar mi consabido 
capuchino -v icio adquirido en 
estas tierras- para sentada. mirar. 

Luego de mirar la gente. y su Ir 
y venir. vuelvo mi m irada al 
zócalo . 

Cada vez veo menos ¿estarán 
todavía las mujeres o ya -al Irse
habrán desnudado y despojado 
ese legar? Desp ojado d e sentido. 
de adorno. de presenc ias. 

No sé bien por qué. no lo 
entiendo . pero ese vacro me 
magnetiza. me atrae -más que la 

gente que pasa cerca mro- me 
Invita. no sé bien a qué. Lugar 
vacro. está todo por hacer. 

Miro la hora. ya me voy, debo 
.buscar ese hotel para reunirme 
con los otros. ¿llegarán? Camino 
siguiendo diversas Indicaciones. 
ninguna muy clara. tos arcos con 
sus joyerras. tan serias me 
parecen raras. no las esperaba . 

Hubiera esperado mercados 
de comidas y de 'un cuanto 
hay· . Pero estas serias joyerras no 
me gustan. ni siquiera son lindas 
las joyas . 

Caminando y desandando por 
este centre cada vez más 
deshabite .- .. logro encontrar el 
hotel. es b ·. ni to. majestuoso. los 
vltrales. e s imposible no mirar 
hacia arriba . Luego de un rato. 
me empiezo a sentir sola. no me 
gusta estar a llí. 

Me sentra mejor en e l café. 
caminando por el zóc alo; estaba 
sola. pero no sentra esta soledad. 
Allá podfa jugar a ser parte 0 e . 
acá no. no sé bien qué hacer. 
íomar un trago, no el lugar no me 
c obija ni me atrae . si no llegan 
luego me voy 

Caminamos luego p or el 
zócalo otra vez. son otros sus 
habitantes. ahora están · 
danzando. el del tambor al c etro. 
los otros siguiendo a los que 
saben m ' "· Son varios grupos-

•alle es lo sufic ientemente 
tono como para generar 

ese especie de afecto hipnótico 
en los danzantes. y lo 
sufic ientemente variado como 
parci requerir una total 
conc entración . Kande dic e que 
para allá es más peligroso. yo no 
tengo ganas de peligros. no 
siento miedo, pero tampoc o me 
siento tan aventurera esta noche. 

Ya me voy. miro e l zócalo y su 
trel"lenda a sta. con e sa bandera 
que flamea fue rte y majestuosa. 
Tan sola y ta n a lta . la b andera en 
medio d e todo y al c entro d e la 
nada. 

Me voy, a o tra par te de es ta 
c iudad, a conocer su noche . un 
bar. todavra q ueda muc ho por 
caminar. 
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De huesos rotos y 
remedios para curarlos 

lsabei·Garza Gómez 

Entre los análisis osteológlcos que 
se realizan en poblaciones 
prehlspánlca, se puede 
mencionar el de las lesiones qu8 
se observan en algunos 
esqueletos. 

A partir de las caracterfstlcas 
especfflcas que presenta cada 
lesión. es factible determinar si fue 
originada por factores culturales, 
provocada por aspectos 
omblentales o causada por 
agentes patógenos. 

En la colección osteológlca 
prehlspánlca del estado de 
Morelos. se han detectado. todo 
tipo de leslone.s. 

Sin embargo. en este artrculo sólo 
se hará referencia a las de origen 
traumático. es decir, a las 
provocadas por golpes y a los 
remedios utilizados para su 
curación. 

Seguramente uno de los 
traumatismos con mayores 
consecuencias eran los que se 
localizaban en la cabeza. ya que 
estos podfan llegar a dañar 
seriamente las funciones del 
cerebro e Incluso provocar la 
muerte cuando el golpe era muy 

severo . 

En su historia g8neral de las cosas 
de la Nueva Es¡._;oña. Sahag 
refiere que·para c urar las 
descalabradas acostumbraban 
primero lavarlas con orines 
calientes. 

Posteriormente. preparaban una 
mezcla, para cubrir la herida. con 
un poco de cisco. sal. una hierba 
llamada matlalxlhultl y la savia de 
una penca de maguey asada. 

Por ultimo, sobre la herida y la 
mezcla se colocaba un paño 
amarrado con fuerza. 

En caso de que el paciente fuera 
caluroso era necesario repetir la 
misma curación dos o tres veces 1 

sino lo era entonr,es bastaba con 
una sola. 

Exlstran además otros remedios 
para las quebraduras de los 
huesos . 

Cuando la fractura se localizaba 
en loS" dedos de l0s pies esta se 
curaba con polvos de una rarz 
llamada acocotll. termino que 
engloba a varias plantas revueltas 
con rarz de tuna . -

Los '-'otvos colocados sobre la 
herldn eran también envueltos 
con un paño . 

El tratamiento continuaba 
apretando con fuerza los palitos 
colocados alrededor de la 
fractura para que saliera la 
sangre . Finalmente, para evitar 
una posible Infección se 
sangraban las venas que se unen 
en el dedo pulgar. 

El área afectada se mantenfa 
Inmovilizada durante 20 dfas. 

Al término de este tlemjllo se 
cubrfa nuevamente la lesión con 
una mezcla de ocutzote, rarz de 
maguey y un poco de cal. 

Las fracturas de los brazos y de las 
piernas eran curados de manera 
similar. es decir, se les cubrfa con 
una mezcla elaborada con 
sustancias medicinales y se 
Inmovilizaba la parte afectada 
·con tablillas amarradas con 
lienzos de tela . 

Después de unas semanas se 
revisaba la evolución de la 
fractura, en caso de que no 
hubiera sanado completamente 
se repetra el proceso. 

A primera vista estos recursos 
terapéuticos puede parecer 
simples o graciosos . 

Pero. si tomamos en cuenta que a 
partir de una fractura puede 
desarrollarse en el área afectada 
una Infección que lesione 
seriamente la parte Interna o 
externa del hueso . 

Y por otra parte. el hecho de que -
proporcionalmente es muy 
reducido el numero de ejemplares 
que presentan este tipo de 
Infección asociada a una 
fractura. tenemos entonces que 
reconocer la eficacia de los 
métodos empleados en época 
prehlspánlca para evitar las 
Infecciones óseas y lograr el 
adecuado restablecimiento del 
hueso roto. 

Finalmente. es pertinente señalar 
que existe un reducido porcentaje 
de fracturas en la colección ósea 
deii.N.A.H. Morelos. situación que 
podrfa Interpretarse. tal vez, como 
la evidencia de que los antiguos 
pobladores de este territorio no se 
enfrentaron de manera constante 
o permanente con si tuaciones 
que pusieran en peligro su 
Integridad trslca . 


