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Pre sen ta ción

Este nú me ro de Es tu dios del Hom bre fue idea do con el ob je to de re ca -
pi tu lar so bre el de sem pe ño de las dis ci pli nas an tro po ló gi cas en Ja lis -
co al cie rre del si glo XX, sin te ner en men te pre ten sio nes heu rís ti cas ni 
pro yec cio nes al si glo ini cia do. Los au to res fue ron con vo ca dos para
ha cer un re cuen to de las ac ti vi da des aca dé mi cas, las de sus co le gas y
las pro pias, en la cen tu ria que pre ce de, y no a pro nos ti car so bre lo que
ha brá de su ce der en el si glo ac tual.

En al gu nos ca sos se tra ta de con tri bu cio nes pun tua les y di rec tas;
en otros, los tex tos no se han ce ñi do a la re ca pi tu la ción de ma ne ra es -
pe cí fi ca, pero de jan cla ra men te im plí ci to el avan ce lo gra do. Asi mis -
mo, en uno de los tra ba jos, el de ar queo lo gía, la re fle xión se ex ten dió
a todo el oc ci den te de Mé xi co, re ba san do los lí mi tes te rri to ria les de
un Ja lis co que de to dos mo dos no exis tía en el pe rio do. Pero la ma yo -
ría de los tra ba jos re fle ja una am plia gama de es tu dio sos, de va rios ni -
ve les de ex pe rien cia y re gis tros so cia les: des de al gu nos ton su ra dos
por la sa cra li dad aca dé mi ca, en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal,
has ta es tu dian tes de li cen cia tu ra. 

En gar zan do las te má ti cas tra ta das por el hilo tem po ral, el tra ba jo
de Lo ren za Ló pez y Car los Ló pez, “La ar queo lo gía del oc ci den te de
Mé xi co en el si glo XX: bre ve re pa so his to rio grá fi co”, tra ta as pec tos
de la an ti güe dad re mo ta y ágra fa del pe rio do pre his pá ni co, rea li zan do
una pre sen ta ción tem po ral de la ar queo lo gía del oc ci den te de Me so a -
mé ri ca, des de los tra ba jos pio ne ros rea li za dos por ex plo ra do res ex -
tran je ros. Des cri be lue go el tiem po en que la ar queo lo gía se



for ma li zó, aun que sus re sul ta dos se man tu vie ron en el ám bi to de lo
des crip ti vo. Lue go se ocu pa de una eta pa en que do mi na ron las téc ni -
cas y en fo ques de la nue va ar queo lo gía nor te ame ri ca na, para con cluir
con las ac tua les in ves ti ga cio nes de área. Se des ta can avan ces, pro ble -
mas y dis yun ti vas que la dis ci pli na pre sen ta. 

Con al can ces se me jan tes al an te rior pero si tua do en un pe rio do
his tó ri co me nos am plio, Da niel Ba rra gán y Rosa Yá ñez apor tan un
tex to ti tu la do “In for mes e in ves ti ga cio nes so bre las len guas in dí ge nas 
en Ja lis co en el si glo XX”, en el que ofre cen una ex haus ti va re vi sión
de las in ves ti ga cio nes so bre las len guas in dí ge nas de Ja lis co en ese
pe río do. Se ña lan que los in ves ti ga do res han se gui do dos di rec cio nes.
Una que re cons tru ye el pa sa do lin güís ti co de los gru pos ét ni cos que
ha bi ta ron Ja lis co; y otra en fo ca da en la des crip ción lin güís ti ca en sen -
ti do es tric to, cu yas ma ni fes ta cio nes más con sis ten tes se han he cho a
par tir de 1970.

Me dian te su tra ba jo “Apun tes so bre los in di ge nis mos en Ja lis co”,
Gui ller mo de la Peña ana li za la pre sen cia del Es ta do me xi ca no en el
mun do in dí ge na de Ja lis co. Su pro pó si to es ex plo rar las ca rac te rís ti -
cas del in di ge nis mo en la en ti dad a par tir de 1961, cuan do el Ins ti tu to
Na cio nal In di ge nis ta fun dó ahí su pri mer Cen tro Co or di na dor Co ra-
 Hui chol. El au tor apun ta  que la ac ción del Es ta do se lle vó a cabo si -
guien do tres mo de los que co rres pon den a eta pas his tó ri cas su ce si vas,
a saber: el mo de lo del cen tro co or di na dor, el mo de lo sec to rial y el mo -
de lo au to ges ti vo. En la pri me ra eta pa, un na cio na lis mo uni fi ca dor y
op ti mis ta se con jun ta ba con el lla ma do de sa rro llo es ta bi li za dor y el
INI ac tua ba como fuer za au tó no ma a tra vés de sus cen tros co or di na do -
res. En la se gun da, el ago ta mien to de las po lí ti cas eco nó mi cas y el
des con ten to so cial lle va ron al go bier no fe de ral a cen tra li zar el con trol 
de las ac cio nes es ta ta les. En ton ces, el INI que dó sec to ri za do y per dió
au to no mía, crea ti vi dad y es pe ci fi ci dad de ac ción. En la ter ce ra, la cri -
sis de las fi nan zas pú bli cas re du jo la po si bi li dad de gas to so cial y pro -
pi ció el apo yo a pro yec tos ges ta dos en las co mu ni da des in dí ge nas,
jus ti fi ca dos por el mul ti cul tu ra lis mo y la au to no mía ét ni ca. 

En “Mi ra das an tro po ló gi cas al cam po ja lis cien se”, Pa tri cia Arias
y Ro dol fo Fer nán dez, ha cen un re cuen to de la an tro po lo gía ru ral. Es
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una sín te sis de la an tro po lo gía ru ral en Ja lis co de 1931 a 2000, con
cier tos acen tos en su de sa rro llo. En tre 1973 y 1974, con sig nan el ini -
cio de los gran des pro yec tos co lec ti vos, que con ti nua ron has ta 1978.
Los tra ba jos so bre mi gra ción de me xi ca nos a los Es ta dos Uni dos mar -
can un hito im por tan te en el tex to. A par tir de 1988 re gis tran el ini cio
de es tu dios re gio na les so bre la trans for ma ción or ga ni za ti va de las re -
gio nes, en fun ción del des pla za mien to de la agri cul tu ra como ac ti vi -
dad pro duc ti va pre do mi nan te, y su sus ti tu ción por la agroin dus tria, la
ma nu fac tu ra y las ga na de rías in dus tria les. Fi nal men te, re vi san las
con cep cio nes tem pra nas de lo es pa cial y lo re gio nal, como nue vos
en fo ques de las mis mas ocu rri dos a par tir de 1990. 

So bre un ám bi to más bien ur ba no, Re née de la To rre hace una re -
vi sión de las apor ta cio nes an tro po ló gi cas al es tu dio del fe nó me no re -
li gio so por me dio de su en sa yo “La an tro po lo gía en los es tu dios del
fe nó me no re li gio so en Ja lis co”. Pre sen ta vi sio nes con tras tan tes y
ri cas del cam bio y la con ti nui dad en la cul tu ra re gio nal de cor te
re li gio so. Re gis tra per ma nen cias y cam bios, en tre los que re sal ta
la emer gen cia de nue vas igle sias y mo vi mien tos re li gio sos. Des ta ca la
per ma nen cia de la tra di ción cul tu ral ca tó li ca, pero tam bién la emer -
gen cia de nue vas igle sias y mo vi mien tos re li gio sos.

El tema de sa rro lla do por Ge rar do Ber na che, “Ja lis co: so cie dad y
me dio am bien te”, es de una ac tua li dad y per ti nen cia apa bu llan tes.
Pre sen ta un pa no ra ma de los es tu dios am bien ta les en Ja lis co. Ma ni -
fies ta que los pro ble mas re la cio na dos con el lago de Cha pa la fue ron el 
fac tor de to nan te de esta lí nea de in ves ti ga ción. A és tos les si guie ron
los es tu dios re fe ren tes a los im pac tos de los pro ce sos y de se chos in -
dus tria les, al ma ne jo pre ca rio de los re si duos só li dos mu ni ci pa les y  la 
de gra da ción re sul tan te de las ac ti vi da des agroin dus tria les. 

El ar tí cu lo de Mer ce des Gon zá lez de la Ro cha, “Los lí mi tes de las
es tra te gias de so bre vi ven cia: vie jos y nue vos en fo ques para el aná li sis 
de las res pues tas fa mi lia res y do més ti cas”, abor da las trans for ma cio -
nes más im por tan tes que las fa mi lias me xi ca nas, or ga ni za das en gru -
pos do més ti cos, ex pe ri men ta ron du ran te los años no ven ta del si glo
XX, como res pues ta al cam bio eco nó mi co. La au to ra dis cu te el im pac to
de la ero sión del tra ba jo y el au men to de la pre ca rie dad en las eco no -
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mías do més ti cas y fa mi lia res, a tra vés de una re fle xión crí ti ca so bre el
en fo que de las es tra te gias de su per vi ven cia. Pro po ne que di cho en fo -
que debe ser con tras ta do con otro que tome en cuen ta los lí mi tes de
di chas es tra te gias. 

El tra ba jo de Ri car do Avi la, Ma ría Te re sa Ruiz y Bo gar Es co bar,
“Ser his to ria dor en Ja lis co”, exa mi na tex tos his to rio grá fi cos so bre Ja -
lis co y el oes te me xi ca no y re fle xio nan bus can do ele men tos de dis cu -
sión que per mi tan exa mi nar de ma ne ra crí ti ca las con di cio nes
ac tua les en que se es cri be y se re trans mi te la en se ñan za de la his to ria
re gio nal. Tam bién se pone en tela de jui cio el pro vin cia nis mo do mi -
nan te en la ma yo ría de los es tu dios his to rio grá fi cos so bre la en ti dad. 

De la sec ción de do cu men tos vale la pena re sal tar la tra duc ción de
un ar tí cu lo de gran va lor et no grá fi co, de Paul Taylor, cuyo tí tu lo ori gi nal
es “Ma king can ta ros at San Jose Ta te pos co, Ja lis co, Me xi co”, pu bli -
ca do por pri me ra vez en 1933, en la re vis ta Ame ri can Anth ro po lo gist.

Por ul ti mo, con vie ne acla rar que este nú me ro que tie ne el lec tor en 
sus ma nos es do ble (13-14) de bi do a la ri que za y ex ten sión de los ma -
te ria les com pi la dos.

R.F.
R.A.
G.P.
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ARTÍCULOS



La ar queo lo gía del oc ci den te de
Mé xi co du ran te el si glo XX

Lo ren za Ló pez Mes tas Cam be ros
Car los Ló pez Cruz

RE SU MEN

En este tra ba jo se rea li za un re co rri do por las dis tin tas eta pas de la ar -
queo lo gía del oc ci den te me xi ca no en el si glo XX. Ini cia con las in ves ti ga -
cio nes de ex plo ra do res ex tran je ros y pasa a una eta pa for mal, en la que
pre do mi nan tra ba jos de cor te des crip ti vo, has ta lle gar a una eta pa do mi -
na da por la co rrien te de la nue va ar queo lo gía ame ri ca na y con cluir con
las ac tua les in ves ti ga cio nes de área. En este re co rri do se des ta can los
avan ces, pro ble mas y dis yun ti vas de  di cha dis ci pli na.

IN TRO DUC CIÓN

Ante las nue vas co rrien tes teó ri cas en boga en las dis ci pli nas so cia les, pro -
pa ga das bajo el in flu jo del pos mo der nis mo, con ser va su va li dez la afir ma -
ción de que la ar queo lo gía  ge ne ra un co no ci mien to acu mu la ti vo so bre las
so cie da des del pa sa do. Sin em bar go, el de sa rro llo de la ar queo lo gía del oc -
ci den te de Mé xi co está le jos aún de con sen sos so bre la for ma de acer car se
a los pro ble mas de es tu dio pen dien tes. 



El plan tea mien to de nue vas in ves ti ga cio nes exi ge un aná li sis por -
me no ri za do de los tra ba jos pre vios so bre el tema, pues cada ge ne ra -
ción cons tru ye sus pro pios pa ra dig mas so bre la base del
co no ci mien to de sus an te ce so res. En este sen ti do, las re vi sio nes his tó -
ri cas e his to rio grá fi cas acer ca del de sa rro llo de la ar queo lo gía son in -
dis pen sa bles para ob te ner una vi sión de con jun to que per mi ta
aqui la tar los avan ces, se ña lar los va cíos y apun tar el rum bo de la nue va
in ves ti ga ción. Con vie ne exa mi nar su de ve nir des de una pers pec ti -
va his tó ri ca que pro por cio ne un pun to de vis ta com pa ra ti vo, el cual
nos per mi ta eva luar los vie jos y nue vos pro ble mas ar queo ló gi cos
plan tea dos por el queha cer cien tí fi co ac tual.

En el pre sen te tra ba jo se tra za un bos que jo ge ne ral del de sa rro llo de la
ar queo lo gía en el oc ci den te me xi ca no des de fi na les del si glo XIX a la fe -
cha. Es ob vio que el aná li sis de un pe río do tan vas to re sul ta una ta rea mo -
nu men tal, de ahí que nos li mi te mos a pun tua li zar al gu nos de sus ras gos
más sig ni fi ca ti vos y a abor dar al gu nos as pec tos teó ri cos que han con tri bui -
do a for jar las ideas ar ti cu la do ras del tra ba jo ar queo ló gi co en la re gión.
Asi mis mo, en este re cuen to sólo se con si de ra la ar queo lo gía de la zona co -
no ci da como el co ra zón de oc ci den te, es de cir, las in ves ti ga cio nes rea li za -
das en los ac tua les es ta dos de Ja lis co, Co li ma y Na ya rit, con al gu nas
re fe ren cias a tra ba jos esen cia les lle va dos a cabo en Si na loa y Mi choa cán,
que por su im por tan cia re per cu tie ron en el co no ci mien to del área.

Du ran te el si glo XX se pue den dis tin guir cua tro eta pas de de sa rro llo en
esta rama dis ci pli na ria. La pri me ra va de fi na les del si glo XIX a 1930, eta pa 
ca rac te ri za da por el arri bo de las pri me ras ex plo ra cio nes, rea li za das so bre
todo por ex tran je ros. La se gun da os ci la de los años trein ta has ta me dia dos
de los cin cuen ta, en la que pre do mi nan los es tu dios de ca rác ter his tó ri co de 
cor te des crip ti vo; la es cue la nor te ame ri ca na de sem pe ña un pa pel pri mor -
dial en esta la bor. La ter ce ra se de sa rro lla de me dia dos de si glo has ta en tra -
da la dé ca da de los se ten ta; en este lap so des ta can los es tu dios de ín do le
an tro po ló gi ca para la ex pli ca ción de los pro ce sos de de sa rro llo so cio cul tu -
ral de los gru pos es tu dia dos. La úl ti ma eta pa com pren de des de la se gun da
mi tad de los se ten ta has ta la ac tua li dad; se pue de ca rac te ri zar como una
pro lon ga ción de la an te rior, pero con un én fa sis par ti cu lar en los es tu dios
de área. 
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LOS PRI ME ROS EX PLO RA DO RES

En el ám bi to ar queo ló gi co, el oc ci den te de Mé xi co es una de las áreas
me nos co no ci das de Me so a mé ri ca, en con tras te con el cen tro y sur del
país. Al des pun tar el si glo XX, en Mé xi co se ini ció una ar queo lo gía que
sen ta ría las ba ses para rea li zar in ves ti ga cio nes cien tí fi cas. Fue el mo -
men to fun da cio nal de la Es cue la In ter na cio nal de Ar queo lo gía y Et no lo -
gía Ame ri ca nas en la ciu dad de Mé xi co y de las pri me ras ex ca va cio nes
con tro la das es tra ti grá fi ca men te en La ti noa mé ri ca, lle va das a cabo por
Ma nuel Ga mio en el va lle de Teo ti hua cán.

Este im pul so ini cial de la ar queo lo gía me xi ca na se con cen tró en el 
cen tro y sur del país y, prác ti ca men te, ig no ró el  oc ci den te. En esta re -
gión, la ma yo ría de las apor ta cio nes para el co no ci mien to del pa sa do
es tu vie ron res trin gi das a un pu ña do de ex plo ra do res ex tran je ros e his -
to ria do res lo ca les. No to dos los via je ros que pa sa ron por oc ci den te
fue ron sim ples tu ris tas o cu rio sos, tam bién hubo gen te eru di ta y con
ex pe rien cia, de la ta lla de Ales Hrldlicka, León Di guet, Carl
Lumholtz, Ade la Bre ton y Eduard Se ler.

Un tra ba jo pre cur sor fue el de la in gle sa Ade la Bre ton, quien lle gó a
Mé xi co a fi na les de 1893. Bre ton, jun to a su for ma ción in te lec tual en el
seno de una fa mi lia vic to ria na aco mo da da, tra ía con si go su ha bi li dad
para el di bu jo y la fo to gra fía, au na do a su in te rés por los ves ti gios del pa -
sa do. Este ba ga je cul tu ral la lle vó a via jar por ca mi nos de di fí cil ac ce so
para vi si tar zo nas ar queo ló gi cas aún inex plo ra das. En 1894 di bu jó las
rui nas de Teo ti hua cán y los mu ra les de Teo pan cal co, pres tan do gran
aten ción a es pa cios y de ta lles ar qui tec tó ni cos. En 1895 via jó a Ve ra cruz
don de pin tó acua re las de la pi rá mi de de El Ta jín y bo ce tos de las es truc -
tu ras de Cem poa la.1

Es tas ac ti vi da des le per mi tie ron con ti nuar con su en tre na mien to ar tís ti -
co y ar queo ló gi co, au na do a su amis tad con re nom bra dos ar queó lo gos de
la épo ca como Al fred P. Mauds lay, Ze lia Nu tall y Au gus te Le Plon geon,
quie nes avi va ron su in te rés por los ves ti gios ar queo ló gi cos. Lo an te rior le
sir vió de mar co en su acer ca mien to al oc ci den te de Mé xi co.
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En 1895 lle gó a Gua da la ja ra, de don de par tió ha cia la Ha cien da de 
Gua da lu pe, al nor te del po bla do de Et zatlán; mos tró un vivo in te rés
por co no cer un mon tí cu lo de tie rra y mam pos te ría par cial men te ex ca -
va do. En este lu gar ano tó sus ob ser va cio nes so bre el en tie rro en con -
tra do, así como de las es cul tu ras ce rá mi cas, los ob je tos de con cha y
ob si dia na ofren da dos. Ade más, es bo zó una se rie de di bu jos con una
gran exac ti tud en las es ca las y de ta lle en las ilus tra cio nes de la or na -
men ta ción y pin tu ra cor po ral de las fi gu ras hue cas, ca rac te rís ti cas de
la tra di ción de las tum bas de tiro.

Pos te rior men te re co rrió la la gu na de Mag da le na y sus in me dia cio -
nes, lle gan do al pue blo de San Jua ni to y a una isla de di cha la gu na,
don de se per ca tó de la exis ten cia de ya ci mien tos de ob si dia na y ta lle -
res pre his pá ni cos para fa bri ca ción de ar te fac tos. Tam bién vi si tó Teu -
chitlán y el si tio co no ci do ac tual men te como El Gua chi mon tón,
don de lla ma ron su aten ción otros ta lle res de lí ti ca. Sus ob ser va cio nes
y di bu jos se pu bli ca ron en bre ves ar tí cu los,2 los cua les des gra cia da -
men te han sido poco va lo ra dos. Sin em bar go, su es tu dio es im por tan te 
por que re gis tró con inu sual pre ci sión la pro ce den cia y aso cia cio nes in 
situ de las pie zas y si tios ar queo ló gi cos.3

Con tem po rá neo de Bre ton, el an tro pó lo go no rue go Carl Lumholtz
em pren dió via je des de tie rras ame ri ca nas. En 1892 par tió de Ari zo na,
to man do la Sie rra Ma dre Oc ci den tal has ta el cen tro de Mé xi co; su ob je -
ti vo era vi si tar y des cri bir los gru pos in dí ge nas que ha bi ta ban di cha ca -
de na mon ta ño sa. En 1902 pu bli có El Mé xi co Des co no ci do, don de
plas mó sus tra ve sías de cin co años por las sie rras de Chi hua hua, Du ran -
go, Na ya rit, Ja lis co y Mi choa cán. 

En 1896, rea li zó ex plo ra cio nes ar queo ló gi cas en Chi hua hua y Du -
ran go, tra tan do de es ta ble cer la re la ción en tre la re gión del su roes te de 
Es ta dos Uni dos y el va lle de Mé xi co. Pos te rior men te, en ese mis mo
año, se tras la dó a Na ya rit, don de des cri bió e ilus tró un nú me ro con si -
de ra ble de fi gu ras de la tra di ción de tum bas de tiro de Xa lis co, Com -

LA ARQUEOLOGÍA DEL OCCIDENTE DE MÉXICO DURANTE EL SIGLO XX 17

2. Ade la Bre ton, “Some Me xi can Por trait Fi gu res”, Man, 1903 (Núm. 3),  pp. 130–133.
3. Ri chard Towsend, “In tro duc ción: re no van do las in ves ti ga cio nes en el An ti guo Oc ci den te de Mé xi -

co”, en El An ti guo Oc ci den te de Mé xi co. Arte y ar queo lo gía de un pa sa do des co no ci do. Mé xi co:
The Art Ins ti tu te of Chi ca go – Se cre ta ría de Cul tu ra del Go bier no de Ja lis co, 2000, p. 19. Mi chael
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pos te la e Ixtlán, con cla ras re fe ren cias so bre su pro ce den cia;4 al igual
que lle vó a cabo des crip cio nes ar qui tec tó ni cas del ba sa men to cir cu lar
y es truc tu ras ale da ñas del si tio Los To ri les. En Teu chitlán, Ja lis co, vi -
si tó El Gua chi mon tón y com pró una co lec ción, pero no in for mó so bre 
este si tio ni so bre la exis ten cia de otras rui nas. Con ti nuó por las cuen -
cas la cus tres al oes te de Ja lis co y se aden tró has ta los lí mi tes con Co li -
ma, si guien do ha cia Mi choa cán. En el sur de Ja lis co lle gó a los
po bla dos de Tux pan, Ta ma zu la y Za potlán, en los que re co pi ló in for -
ma ción et no grá fi ca y for mó una co lec ción de pie zas ar queo ló gi cas
con ilus tra cio nes de ta lla das. 

En El Mé xi co Des co no ci do, sus ca pí tu los so bre ha llaz gos ar queo -
ló gi cos son in for ma ti vos y bien ilus tra dos pero su re la to no brin da una 
ima gen tan su ge ren te como Bre ton. A pe sar de no ser el pri me ro en
em plear lo, Lumholtz con tri bu yó a la pro pa ga ción de la eti que ta erró -
nea de “ta ras cas”  a las fi gu ras hue cas, aun cuan do es ta ba cons cien te
de que pro ve nían de áreas más ha cia el oes te, cuya ocu pa ción  por ha -
blan tes de pu ré pe cha se des co no cía.5 

El arri bo de ex plo ra do res ex tran je ros con ti nuó. León Di guet fue otro de
los pio ne ros en la ar queo lo gía del occi den te. Este es tu dio so for ma ba par te
de la mi sión cien tí fi ca del Mi nis te rio de Ins truc ción Pú bli ca de Fran cia. Su
in te rés se cen tró, al igual que Lumholtz, en la ex ca va ción del ba sa men to cir -
cu lar de Los To ri les, cer ca no a la po bla ción de Ixtlán, en los lí mi tes con Ja -
lis co. Sus ob ser va cio nes fue ron pu bli ca das en 1898, en el in for me Notes sur
cer tai nes pyra mi des des en vi rons d’Ixtlan, con di bu jos y pla nos. 

En 1903 pre sen tó su tra ba jo ti tu la do Con tri bu tion à l’et no gra phie
Pré co lom bien ne du Me xi que; Le Chi malhua can et ses po pu la tions
avant la Con quê te Es pag no le, ante la So cie dad de Ame ri ca nis tas de
Pa rís. El con te ni do de esta pu bli ca ción con tri bu yó a di fun dir el mito
de la Con fe de ra ción Chi malhua ca na,6 que pos te rior men te fue se gui do
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por his to ria do res lo ca les y na cio na les, y con du jo a in ter pre ta cio nes
erró neas acer ca del gra do de de sa rro llo so cio cul tu ral de es tos gru pos.

Otra pre sen cia im por tan te en el oc ci den te fue la de Ales Hrdlicka,
uno de los re pre sen tan tes de la edad mo der na de la ar queo lo gía ame ri -
ca na. Do ta do de una ex ce len te pre pa ra ción como an tro pó lo go, y gra -
cias a su tra ba jo como cu ra dor de la di vi sión de an tro po lo gía fí si ca
del Mu seo Na cio nal de los Es ta dos Uni dos, se in te re só en los ha llaz gos del 
hom bre tem pra no, a los cua les se de di có con sumo cui da do. 

En bus ca de di chas evi den cias, pe ne tró en la re gión mon ta ño sa al
nor te de Mé xi co. Lle vó a cabo tres ex pe di cio nes en tre 1898 y 1902, en
las que re co rrió des de el va lle de Mez qui tic has ta el va lle del río Bo la ños, 
en Ja lis co. Des cu brió va rios si tios ar queo ló gi cos y des cri bió los ma te ria -
les re cu pe ra dos. En el va lle de Mez qui tic ex ca vó en el con jun to cir cu lar
del si tio de To toa te. En el mon tí cu lo cen tral en con tró res tos óseos hu ma -
nos cre ma dos jun to con ofren das; para cons ta tar su an ti güe dad des cri bió
la cul tu ra ma te rial aso cia da a ellos. Fue un des ta ca do se gui dor de Adolph 
Ban de lier, al en ten der la ar queo lo gía como un me dio para re mon tar la
an tro po lo gía y la his to ria has ta el pa sa do más re mo to; en este sen ti do,
lo im por tan te no eran los ob je tos en sí, sino la in for ma ción que pro por -
cio na ban, uti li zan do como mar co de re fe ren cia con cep tual la evo lu ción
so cial en eta pas pre de ci bles. A par tir de su co no ci mien to de la zona, con -
ci bió a Bo la ños como un cen tro con si de ra ble de po bla ción, con una cul -
tu ra pro pia, cam po vir gen para la an tro po lo gía.7

Eduard G. Se ler tam bién dejó su hue lla en el co no ci mien to del pa -
sa do en la re gión oc ci den tal. Ade más de ser un via je ro in can sa ble, se
de sem pe ñó como Di rec tor de la Sec ción Ame ri ca na del Real Mu seo
Et no grá fi co de Ber lín, ca te drá ti co de Lin güís ti ca, Et no lo gía y Ar -
queo lo gía Ame ri ca nas en la Uni ver si dad de Ber lín, así como Pri mer
Di rec tor de la Es cue la In ter na cio nal de Ar queo lo gía y Et no lo gía
Ame ri ca nas en Mé xi co, ac ti vi da des que lo con vir tie ron en un de di ca -
do es tu dio so de las dis ci pli nas hu ma nis tas.8 
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En 1895 vi si tó el oc ci den te, lle gan do a la ciu dad de Mo re lia, don de
ana li zó co lec cio nes de an ti güe da des ta ras cas y re co rrió si tios ar queo ló -
gi cos en los al re de do res del lago de Pátzcua ro y en la sie rra de Mi choa -
cán. Pro duc to de este via je fue su es cri to Los an ti guos ha bi tan tes del
país de Mi choa cán, pu bli ca do en Ber lín en 1905.9 Pos te rior men te, al
re gre sar de Gua te ma la, em bar có en San José Sa li na Cruz, Oa xa ca, y se
tras la dó has ta Man za nil lo y de ahí a la ciu dad de Co li ma. 

Cu rio sa men te, sólo dejó una nota re fe ren te a su es tan cia en Co li -
ma.10 Sin em bar go, in flu yó en la vo ca ción por el pa sa do de co li men -
ses ilus tres y pro mi nen tes per so na jes ra di ca dos en la en ti dad. En tre
ellos se en con tra ba el ha cen da do y cón sul ale mán Ar nol do Vo gel, en
cuya casa se hos pe dó el ma tri mo nio Se ler du ran te su es tan cia en la
ciu dad de Co li ma. A par tir de esta re la ción, Vo gel en vió a Ale ma nia
una nu me ro sa co lec ción de pie zas ar queo ló gi cas que con for ma ron la
ma yor par te del acer vo que el Mu seo de Ber lín te nía de esta re gión.11 

De esta co lec ción de ri vó un es tu dio tem pra no con sis ten te en una
dis cu sión so bre los ins tru men tos mu si ca les de Co li ma, rea li za do por
Hugo Ku ni ke en 1912.12 Ade más, Se ler apro ve chó su es tan cia en la re -
gión para do tar al Mu seo de Ber lín de co lec cio nes pro ve nien tes de Co -
li ma y de Tux pan en el sur de Ja lis co, ac ción que con tras ta ba con su
ob se sión a fa vor de que Mé xi co con ta ra con una ley que im pu sie ra res -
tric cio nes a las ex ca va cio nes ar queo ló gi cas.

Eduard Se ler tuvo una gran in fluen cia en el Dr. Mi guel Ga lin do,
his to ria dor y po lí ti co lo cal, quien pu bli có el pri mer es tu dio ge ne ral so -
bre la ar queo lo gía de Co li ma, don de in clu yó un re cuen to ge ne ra li za do
de las tum bas de tiro de esta re gión y va rias ilus tra cio nes de fi gu ras fu -
ne ra rias.13 Ga lin do hizo des crip cio nes de los si tios ar queo ló gi cos y de

20     ESTUDIOS DEL HOMBRE

9. Eduard G. Se ler, Die al ten Bewohner der Lands chaft Mi choa can, G. A. Ber lín, 1905 (Vol. III), pp. 33-156.
10. Eduard G.Se ler, “Vol cán de Co li ma”, Ana les del Mu seo Na cio nal de Mé xi co. Mé xi co: Im pren ta del

Mu seo Na cio nal, 1903 (T. VII). Su es po sa Cäci lie Se ler – Sachs dejó al gu nas bre ves men cio nes re -
fe ren tes a Co li ma en sus es cri tos per so na les; cfr. C. Se ler- Sachs, Auf al ten We gen in Mé xi co und
Gua te ma la. Ber lín, 1900. “Rei sen Prof. Dr. Eduard Se ler in Ame ri ka”, Festschrift Eduard Se ler.
Stutt gart, Ale ma nia, 1922.

11. Die ter Eis leb, West me xi ka nis che Ke ra mik. Ger ma ny: Mu seum für Völkerkun de Ber lin, 1971
(Neue Fol ge 24), p. 6.

12. Hugo Ku ni ke, “Mu si kins tru men te aus dem al ten Mi choa cán”. Baess ler- Ar chiv, 1912 (Núm. 2), pp.
282-284.

13. Mi guel Ga lin do, “Bos que jo de la geo gra fía ar queo ló gi ca del Es ta do de Co li ma”, Ana les del Mu seo
Na cio nal de Ar queo lo gía, His to ria y Et no gra fía. Mé xi co, 1922  (T. I, Cuar ta épo ca). 



los ma te ria les en con tra dos en ellos. De ri va da de sus ob ser va cio nes
rea li zó una de las pri me ras cla si fi ca cio nes de ob je tos de pue blos an ti -
guos de acuer do a su po si ble fun ción. Ade más, in ten tó una pri me ra
re gio na li za ción del te rri to rio co li men se en cua tro sec cio nes, de acuer -
do a los ves ti gios ar queo ló gi cos; as pec to que lo lle vó a ha blar de la
pre sen cia de dos ra zas di fe ren tes.14

En es tas ideas se ob ser va cier ta in fluen cia de Se ler y la es cue la ale -
ma na de los “Cír cu los Cul tu ra les” (Kul turkreis se), ci men ta da en la teo ría 
de las áreas cul tu ra les de Adolph Bas tian, co le ga del pro pio Se ler. Se de -
tec tan ideas to da vía en boga en el cam po de la an tro po lo gía, como las de
Lewis H. Mor gan, al tra tar de es ta ble cer la su ce sión de et nias di fe ren tes a 
tra vés de ra zas ar queo ló gi cas. Sin em bar go, el cen tra lis mo que tan to ha
afec ta do al de sa rro llo de la ar queo lo gía en el oc ci den te, caló sus in ter -
pre ta cio nes, al tra tar de ade cuar la his to ria pre his pá ni ca de Co li ma al
tren ge ne ral de Me so a mé ri ca. Ante la au sen cia de ex ca va cio nes en las
que se em plea ra el mé to do es tra ti grá fi co, en sus es cri tos hay con fu sión
para dis tin guir tem po ra li da des y, por con si guien te, otor gó poca an ti -
güe dad a los gru pos que ha bi ta ron Co li ma an tes del con tac to es pa ñol,
lo cual no es raro, en rea li dad lo mis mo su ce dió en todo el oc ci den te.

En tor no al con te ni do de los tra ba jos de sa rro lla dos du ran te es tos
años, es des ta ca ble su ca rác ter su ma men te es pe cu la ti vo, al ca re cer de
des crip cio nes sis te má ti cas so bre los mo nu men tos, da tos y ob je tos
re ca ba dos. La au sen cia de un cuer po crí ti co de da tos se tra du jo en la
for ma ción de mi tos ge ne ra li za dos como la alu di da Con fe de ra ción
Chi malhua ca na, la ex ten sión del im pe rio ta ras co o la pre sen cia de in -
va so res tol te cas en Co li ma.15 Sin em bar go, la pre sen cia de es tos des -
ta ca dos es tu dio sos sen tó las ba ses de la ar queo lo gía en el oc ci den te, al 
lla mar la aten ción so bre los ves ti gios de su pa sa do.

Por otra par te, este em pu je ini cial de la in ves ti ga ción en el oc ci den te,
oca sio nó el co mien zo de un pro ce so de des truc ción de los si tios ar queo -
ló gi cos en bus ca de pie zas para un in ci pien te –pero cre cien te– mer ca do
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re gio nal. A pe sar de las res tric cio nes exis ten tes para las in ves ti ga cio -
nes ar queo ló gi cas y la prohi bi ción le gal de ex por tar an ti güe da des, la
ac ti tud to le ran te del ré gi men de Por fi rio Díaz con los ar queó lo gos ex -
tran je ros y el in te rés de mu seos y uni ver si da des por en ri que cer sus
acer vos, pro pi cia ron el con tra ban do de pie zas ar queo ló gi cas. 

Du ran te esta eta pa, mu chos ob je tos sa lie ron del oc ci den te para
lle gar a las cu ra du rías de mu seos eu ro peos y nor te ame ri ca nos. Ade la
Bre ton donó sus fi gu ras y ob je tos de tum ba de tiro al Mu seo de la ciu -
dad de Bris tol, en In gla te rra; Lumholtz y Hrdlicka en via ron am plias
co lec cio nes al Mu seo Ame ri ca no de His to ria Na tu ral de Nue va York;
el Mu seo Et no grá fi co de Ber lín se nu trió con una bue na can ti dad de
pie zas ad qui ri das por Se ler y Vo gel; de igual ma ne ra, Au gus te Ge nin
hizo lo pro pio en vian do pie zas con des ti no al Mu seo de Et no gra fía de
Tro ca dé ro, en Fran cia. Este fe nó me no no sólo se pre sen tó en el ex tran -
je ro; es co no ci do el es fuer zo de Eze quiel A. Chá vez, sub se cre ta rio de
Ins truc ción Pú bli ca y Be llas Ar tes, y de Ge na ro Gar cía, di rec tor del
Mu seo Na cio nal de Ar queo lo gía, Et no lo gía e His to ria, al tra tar de au -
men tar sus co lec cio nes me dian te un via je al sur de Ja lis co y Co li ma.16

Los es fuer zos por la con ser va ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co
tam bién co men za ron en este pe río do. Exis ten ejem plos so bre sa lien tes 
como la Ley so bre Pro tec ción y Con ser va ción de Mo nu men tos y Be -
lle zas Na tu ra les de Co li ma, ex pe di da en 1931 por el go ber na dor del
es ta do Lau rea no Cer van tes. Exis tie ron ejem plos más mo des tos, pero
sig ni fi ca ti vos, como el es fuer zo de la co mu ni dad in dí ge na de Ja los to -
titlán, en Los Al tos de Ja lis co, que por 1922 se es for za ba en pre ser var
el si tio ar queo ló gi co de Teo cal ti tán.17 Las au to ri da des es ta ta les de Ja -
lis co tam bién co men za ron su pro pia ta rea en el cam po de la pro tec -
ción de los ves ti gios ar queo ló gi cos y para 1923 ha bían sus pen di do los 
tra ba jos de ex ca va ción en los mon tí cu los de San ta Inés, cer ca de

22     ESTUDIOS DEL HOMBRE

16. So nia Lom bar do, El pa sa do pre his pá ni co en la cul tu ra na cio nal. Me mo ria he me ro grá fi ca, 1877
-1911. Mé xi co: INAH, 1994 (Col. An to lo gías, Se rie Ar queo lo gía, Vol. II), Nota núm. 566.

17. Esta Ley fue pu bli ca da por Olay en su sec ción de Ane xos, op. cit., pp. 227 – 240. So bre Teo cal ti tán
véa se: Ofi cio de L. Ji mé nez, Pre si den te Mu ni ci pal de Ja los to titlán, al Go ber na dor del Es ta do, Ja los to -
titlán, Ja lis co, a 18 de abril de 1922; Ar chi vo His tó ri co de Ja lis co, Ramo Go ber na ción, Ex pe dien te
G-1-922/JAN 3524.



Sa yu la, ini cia dos por Gon za lo Pé rez Cas tro, Jefe de la Ofi ci na del
Tim bre de la lo ca li dad.18

LA FOR MA LI ZA CIÓN DE LA AR QUEO LO GÍA
EN EL OC CI DEN TE DE MÉXI CO

La ar queo lo gía del oc ci den te al can zó su for ma li za ción a par tir de la lle ga -
da a esta re gión de la Es cue la Nor te ame ri ca na, re pre sen ta da ini cial men te
por Carl O. Sauer, quien se de sem pe ñó como jefe del De par ta men to de
Geo gra fía de la Uni ver si dad de Ca li for nia, y por su co le ga Do nald D.
Brand. A raíz de este he cho, la ar queo lo gía dejó de ser un sim ple re cuen to
de cu rio si da des del pa sa do, para con ver tir se en una dis ci pli na aca dé mi ca y
pro fe sio nal. Se lle va ron a cabo es tu dios con ob je ti vos de in ves ti ga ción es -
pe cí fi cos y se re cu rrió al es tu dio sis te má ti co de los ma te ria les ar queo ló gi -
cos, con un én fa sis es pe cial en la ce rá mi ca.

En este con tex to his tó ri co se ubi can los tra ba jos de Sauer y Brand
en la zona cos te ra de Na ya rit y Si na loa, cuyo prin ci pal ob je ti vo per se -
guía el re co no ci mien to de un po si ble nexo en tre las cul tu ras del su roes -
te de Es ta dos Uni dos, el Oc ci den te y Me so a mé ri ca, a par tir de las
re la cio nes mos tra das por el com ple jo Az tatlán del oc ci den te con el cen -
tro de Mé xi co.19 Éste fue el pri mer pro yec to que for mal men te con si de -
ró la in ves ti ga ción de área, mis mo que lo gró la de fi ni ción de la
tra di ción Az tatlán como una ex ten sión de la cul tu ra me so ame ri ca na
du ran te el Post clá si co.

La pre pa ra ción y ex pe rien cia de Sauer lo lle va ron a rea li zar tra ba jos
de cor te in ter dis ci pli na rio. Jun to con Brand ana li zó do cu men tos del si glo 
XVI, bus can do re fe ren cias que se pu die ran apli car a la cul tu ra ma te rial y
que pu die ran ser con fir ma das por la ar queo lo gía.20 Un ex ce len te ejem plo 
es su obra Co li ma of New Spain in the Six teenth Cen tury. En este tra ba jo
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lle gó al co no ci mien to del pa sa do pre his pá ni co de la re gión, me dian te
el es tu dio de las fuen tes co lo nia les, lo gran do la con jun ción de la geo -
gra fía, la his to ria y la an tro po lo gía; ob tu vo así un acer ca mien to his tó -
ri co di rec to al usar la ana lo gía et no grá fi ca para la in ter pre ta ción
ar queo ló gi ca.21

Jun to a Sauer lle gó una de sus más des ta ca das alum nas en las cá te -
dras de Ber ke ley: Isa bel T. Ke lly. Las pri me ras in cur sio nes de ésta en el 
oc ci den te las lle vó a cabo en el pro yec to di ri gi do por Sauer y Al fred L.
Kroe ber, cu yas ex ca va cio nes en Cu lia cán y Cha met la te nían como ob -
je ti vo prin ci pal la de fi ni ción de es ti los ce rá mi cos re gio na les de la tra di -
ción Az tatlán y el es ta ble ci mien to de se cuen cias cro no ló gi cas.22

Al co mien zo de los cua ren ta, el in te rés por la cul tu ra Az tatlán con ti -
nua ba; Gor don F. Ekholm, del Mu seo Ame ri ca no de His to ria Na tu ral de
Nue va York, rea li zó in ves ti ga cio nes en el si tio de Gua sa ve, Si na loa, jun -
to con Geor ge Vai llant. Sus co lec cio nes de ce rá mi ca de la tra di ción Az -
tatlán en la za ron la re gión Hoho kam en Ari zo na, con re gio nes al sur de
Me so a mé ri ca, al igual que le per mi tie ron pro po ner la hi pó te sis de una in -
fluen cia de la cul tu ra mix te ca- pue bla so bre el com ple jo Az tatlán como
re sul ta do de una mi gra ción ha cia el no roes te de po bla cio nes pro ve nien -
tes del cen tro de Mé xi co. Así mis mo, Ekholm fue el pri me ro en pro po ner 
la ruta por la cual via ja ron es tas in fluen cias, a tra vés de la cuen ca del Ler -
ma–San tia go, has ta el sur de Na ya rit y, de ahí, por la pla ni cie cos te ra has -
ta tie rras si na loen ses.23 

Has ta la se gun da mi tad del si glo XX poco se co no cía de la zona cos te -
ra na ya ri ta. Sólo se te nía el in for me de Ke lly so bre su re co rri do por el
área de Aca po ne ta don de los ves ti gios ar queo ló gi cos abun da ban, ob ser -
ván do se agru pa cio nes de gran des mon tí cu los ar ti fi cia les en la pla ni cie
cos te ra.24 En con tra par te, la zona sur de Na ya rit, co lin dan te con el al ti -
pla no cen tral ja lis cien se, gozó de una ma yor aten ción. En 1946, Ed mund
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W. Gifford rea li zó un re co no ci mien to de los va lles de Ahua catlán,
Jala e Ixtlán, don de lo ca li zó 16 si tios ar queo ló gi cos. Como re sul ta do
de sus co lec cio nes de ma te ria les de su per fi cie es ta ble ció la se cuen cia
cro no ló gi ca para la zona, con las li mi ta cio nes pro pias de este tipo de
es tu dios, pues se ca re cía de un con tex to es tra ti grá fi co.25

En tre 1947 y 1953, José Co ro na Nú ñez su per vi só el de sa rro llo de
los pri me ros tra ba jos de ex ca va ción y con ser va ción del si tio Los To ri -
les de Ixtlán del Río. Este in ves ti ga dor tam bién rea li zó tra ba jos de res -
ca te ar queo ló gi co en las tum bas de tiro de El Li món, Co rral Fal so, El
Lla no y Los Chi que ros, Na ya rit. Con los da tos re ca ba dos pro pu so una
mor fo lo gía de tres ti pos de tum bas, que te nía im pli ca cio nes cro no ló gi -
cas: tum bas de bo te llón, tum bas de tiro y bó ve da y fo sas sim ples.26

A su vez, el in te rés por el re mo to pa sa do ja lis cien se se in cre men tó.
Para 1935, José Ra mí rez, un his to ria dor lo cal, pu bli ca un ar tí cu lo en el
cual ilus tra y des cri be ma te ria les ar queo ló gi cos de va rios si tios de la
cuen ca de Sa yu la. Su tra ba jo ayu dó a ubi car geo grá fi ca men te una tra di -
ción cul tu ral con ca rac te rís ti cas dis tin ti vas pro pias.27 Más ha cia el sur,
en Co li ma, el ale mán Hans Die trich Dissel hoff lo ca li zó va rias tum bas
que cla si fi có en cua tro ti pos. Es tos ha llaz gos hi cie ron po si ble la pu bli -
ca ción de la pri me ra des crip ción cien tí fi ca de ta lla da de re cin tos fu ne ra -
rios de esta tra di ción. Has ta el mo men to, su tra ba jo con ti núa sien do el
úni co tra ta mien to ge ne ral so bre este pe río do de Co li ma.28 Las ca rac te -
rís ti cas de las tum bas de tiro lle va ron a Dissel hoff a con ti nuar su es tu -
dio. En 1946, se ña ló la si mi li tud exis ten te en tre las tum bas de tiro y
cier tas ce rá mi cas del oc ci den te y la cos ta nor te de Perú. A pe sar de esta
no ve do sa pro pues ta, no lle gó a nin gu na con clu sión so bre el par ti cu lar.
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Por su par te, a par tir de 1939, Ke lly rea li zó tra ba jos de re co no ci mien -
to y ex ca va ción en va rias zo nas del oc ci den te: Sa yu la – Za coal co, Autlán 
y Tux ca cues co – Za po titlán, en el sur de Ja lis co; el va lle de Co li ma, la
cuen ca del Sa la do, así como los va lles de Te co mán y el bajo Coa hua ya -
na, en Co li ma; y la zona de Apat zin gán, en Mi choa cán.29 Sus tra ba jos
per mi tie ron es ta ble cer una se rie de com ple jos ar te fac tua les so bre los
cua les se cons tru ye ron las se cuen cias cro no ló gi cas de las re gio nes es tu -
dia das. Mu chas de es tas cro no lo gías eran ten ta ti vas, por apo yar se so bre
ma te rial ar queo ló gi co co lec ta do en su per fi cie. Sin em bar go, al ser con -
tras ta das con ma te ria les pro ve nien tes de ex ca va cio nes he chas en los úl ti -
mos años, han re sul ta do bas tan te exac tas.

En 1940, en la cuen ca del río Sa la do –en la zona cer ca na a Los Or tí -
ces–, Ke lly re gis tró más de 20 si tios, ade más de ex ca var va rias tum bas de 
tiro, en tre ellas las de El Man chón. En Chan cho pa, cer ca de Te co mán,
ex ca vó otra tum ba de tiro, don de en con tró una va si ja ana ran ja do del ga -
do, ha llaz go que le per mi tió es ta ble cer una co rre la ción cro no ló gi ca con
la fase clá si ca Teo ti hua cán III. Pro pu so el es que ma tra di cio nal para el de -
sa rro llo cro no ló gi co de Co li ma, com pues to de cua tro com ple jos se cuen -
cia les (Or tí ces, Co li ma, Ar me ría y Pe ri quil lo), mis mo que has ta el
mo men to no ha sido su pe ra do ni re fi na do. Pos te rior men te, esta mis ma
in ves ti ga do ra pre sen tó al gu nas mo di fi ca cio nes, al agre gar dos fa ses más: 
la más an ti gua de la se cuen cia es ta ría re pre sen ta da por el com ple jo Ca pa -
cha, ha cia el Pre clá si co tem pra no/me dio, mien tras que el com ple jo Or tí -
ces fue di vi di do en dos mo men tos co rres pon dien tes a las fa ses Or tí ces y
Co ma la. Di chos com ple jos con ti núan en ope ra ción has ta la fe cha.

En 1946, al rea li zar se la pri me ra mesa re don da so bre el oc ci den te
de Mé xi co, Isa bel Ke lly pre sen tó un tra ba jo de sín te sis con toda la in -
for ma ción re ca ba da en sus an da res por el área. A la vas ta re gión com -
pren di da des de Si na loa has ta Mi choa cán, la agru pó en 14 pro vin cias
ce rá mi cas cla ra men te iden ti fi ca das.30 En esta pu bli ca ción, como en la 
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ma yo ría de sus tra ba jos, se ob ser van cier tas in fluen cias de Franz Boas 
(par ti cu la ris mo his tó ri co) y de su maes tro Kroe ber (con fi gu ra cio nes
cul tu ra les), quie nes fue ron ac to res im por tan tes en la edi fi ca ción de la
an tro po lo gía so cial ame ri ca na, de cor te an tie vo lu cio nis ta, cu yos pre -
cep tos pa sa ron a la prác ti ca ar queo ló gi ca. Sin em bar go, bue na par te
de la orien ta ción his tó ri ca tuvo un sen ti do li mi ta do a la dis tri bu ción
geo grá fi ca y cro no ló gi ca de los ves ti gios ar queo ló gi cos.

Por otro lado, ha cia 1943 se con for mó la So cie dad de Ex plo ra cio nes y
Es tu dios Ar queo ló gi cos de Co li ma, en ca be za da por el pro fe sor Ani ce to
Cas te lla nos. Bajo el in flu jo de es tas in quie tu des, en 1945 Vla di mi ro Ro sa -
do Oje da lle vó a cabo ex plo ra cio nes en El Cha nal, ubi ca do en el va lle de
Co li ma. Sus re sul ta dos le per mi tie ron pu bli car una bre ve nota so bre la es -
ca le ra de una de sus es truc tu ras, don de en con tró pie dras con re pre sen ta cio -
nes de Tla loc. Sin em bar go, Ro sa do Oje da in ter pre tó es tas fi gu ras como el
dios Cu ria ca ve ri, otor gan do la eti que ta de ta ras co a este si tio.

Pa ra le la men te al in cre men to en las ex plo ra cio nes ar queo ló gi cas de
cor te cien tí fi co, se ob ser vó un auge en el van da lis mo y sa queo de la re -
gión. Los si tios más afec ta dos fue ron los per te ne cien tes a la tra di ción
fu ne ra ria de las tum bas de tiro, de bi do a la gran be lle za de sus ce rá mi -
cas y ofren das mor tuo rias. Este sa queo au men tó con la cons truc ción de
obras de in fraes truc tu ra vial como ca rre te ras y vías fé rreas, lo cual con -
lle vó la des truc ción y pér di da de in for ma ción in va lua ble para el co no -
ci mien to de es tos gru pos pre his pá ni cos, ya que los “mo ne ros” sólo
ex traían los ar te fac tos, al te ran do el con tex to ar queo ló gi co en don de
fue ron de po si ta dos. Un ejem plo crí ti co de es tos sa queos fue la pro fa na -
ción de la tum ba de El Are nal, cer ca de la po bla ción de Et zatlán, una de
las más pro fun das co no ci das has ta el mo men to, cuyo con te ni do fue to -
tal men te va cia do; por este mo ti vo, Co ro na Nú ñez sólo pudo rea li zar el
tra ba jo de re gis tro de su ar qui tec tu ra.31

Este fe nó me no se pro pi ció en gran me di da por el cre ci mien to del co -
lec cio nis mo. Di cha ac ti vi dad es ta ba fun da men ta da en el cre cien te re na -
ci mien to cul tu ral pos te rior a la re vo lu ción, don de se bus ca ba in da gar en
el pa sa do re mo to y mag ni fi cen te para dar le sus ten to a una ideo lo gía de
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cor te na cio na lis ta. Esto aus pi ció que des ta ca dos in te lec tua les de la iz -
quier da me xi ca na, como Fri da Kah lo y Die go Ri ve ra, se in te re sa ran
en el arte fu ne ra rio del occi den te, por su plas ti ci dad y por la con no ta -
ción des crip ti va y na tu ra lis ta que le otor ga ron, pro duc to de una su -
pues ta vida co mu nal. 

La co lec ción de Die go Ri ve ra ins pi ró el ca tá lo go Art in An cient
Mé xi co,32 el cual, des gra cia da men te, con tri bu yó a po ner de moda las
es cul tu ras de ce rá mi ca en el ex tran je ro, en par ti cu lar en tre ar tis tas de
Ho llywood. En el ám bi to lo cal, tam bién se hi cie ron co lec cio nes mo -
des tas, pero so bre sa lien tes, como fue el caso de Ro dol fo Baum bach,
en el es ta do de Co li ma.33

Pero no fue ron úni ca men te par ti cu la res quie nes par ti ci pa ron en
esta eu fo ria co lec cio nis ta; tam bién in ter vi nie ron uni ver si da des e ins -
ti tu cio nes cul tu ra les. En 1931, la Uni ver si dad de Ca li for nia, en Ber -
ke ley, ad qui rió una co lec ción pro ve nien te del su res te na ya ri ta; para
1954, el South west Mu seum en Los Án ge les ob tu vo, me dian te do na -
ción, ar te fac tos pro ve nien tes del si tio de Pe ñi tas, cer ca no a Tux pan,
Na ya rit.

En 1946, la fama de las fi gu ras hue cas ha bía lle ga do a tal gra do
que la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca or ga ni zó una exhi bi ción de
pie zas del oc ci den te, pro pie dad de Die go Ri ve ra, la cual cul mi nó con
la pu bli ca ción de un ca tá lo go y una com pi la ción de en sa yos de Sal va -
dor Tos ca no, Paul Kir chhoff y Da niel Ru bín de la Bor bol la.34 A pe sar
de sus im por tan tes con tri bu cio nes, las de duc cio nes que se ha cían en
tor no a es tas pie zas eran del te nor si guien te: pro ve nían de co mu ni da -
des ar cai cas, pues las com pa ra cio nes siem pre tu vie ron como re fe ren -
cia el arte de re gio nes al cen tro y sur de Me so a mé ri ca, lo cual otor gó
un ca rác ter de mar gi na li dad al occi den te. Esto lle va a re ca pi tu lar que
las in ves ti ga cio nes rea li za das en esta re gión pri vi le gia ron úni ca men te 
dos pe río dos de la his to ria de su de sa rro llo so cio cul tu ral, el de la tra di -
ción de tum bas de tiro y el de la tra di ción Az tatlán, am bos so bre sa -
lien tes por sus ma ni fes ta cio nes plás ti cas.
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Du ran te esta eta pa, se abor da ron los pro ble mas de de fi ni ción de áreas
cul tu ra les, que se rea li zó me dian te la cla si fi ca ción de los ar te fac tos
en con tra dos en ellas, y su or de na mien to cro no ló gi co. Por con si guien -
te, las ta reas fun da men ta les con sis tie ron en la des crip ción y la cons -
truc ción de ti po lo gías bá si cas, so bre todo en la ce rá mi ca, así como la
des crip ción sis te má ti ca de los si tios ar queo ló gi cos, con el ob je to de
que és tos coad yu va ran a la de fi ni ción de ta les uni da des cul tu ra les y su 
arre glo en el tiem po y el es pa cio. En este afán se rea li za ron las pri me -
ras ex ca va cio nes con una es tra ti gra fía cui da do sa men te con tro la da,
do mi nan do un in te rés his tó ri co y cro no ló gi co que dio como re sul ta do
las pri me ras se cuen cias re gio na les para los com ple jos ar queo ló gi cos
re cién bos que ja dos.

Este tra ba jo fue bá si co para la ar queo lo gía del oc ci den te. A ex cep -
ción de las des crip cio nes for ma les de ar te fac tos y si tios, así como de
la de ter mi na ción de su po si ción en tiem po y es pa cio, el aná li sis y es ta -
ble ci mien to de es ti los se con vir tió en la meta de los ar queó lo gos pro -
fe sio na les. De esta for ma, el con te ni do de las cul tu ras pre his pá ni cas
del occi den te es tu vo li mi ta do, prác ti ca men te, a ti pos ce rá mi cos y, en
ra ras oca sio nes, a otros ti pos de ar te fac tos, que si bien se des cri bie ron, 
no fue ron con si de ra dos como par te de una to ta li dad para es ta ble cer
las se cuen cias del de sa rro llo cul tu ral.

Como es ló gi co, la ma ni pu la ción de ti pos ce rá mi cos y, por con si -
guien te, la des crip ción de cul tu ras en es tos tér mi nos, fa ci li tó su iden -
ti fi ca ción y su po si cio na mien to es pa cio- tem po ral, pero no se avan zó
en el co no ci mien to de los pro ce sos so cio cul tu ra les. Sin em bar go, es -
tos es tu dios sen ta ron las ba ses para la si guien te eta pa, ya que no se po -
dría avan zar en el es ta ble ci mien to de re gu la ri da des en el de sa rro llo
so cio cul tu ral de esta vas ta re gión, sin con tar con las ne ce sa rias y pre -
vias re cons truc cio nes de la cul tu ra ma te rial.

LOS ES TU DIOS AN TRO PO LÓ GI COS

Des de me dia dos de los cin cuen ta co men zó a di bu jar se una nue va eta -
pa en la ar queo lo gía de la re gión oc ci den tal. Se pre sen tó un pro ce so
de tran si ción ha cia es tu dios de cor te más an tro po ló gi co. Una vez más
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la Uni ver si dad de Ca li for nia se con vir tió en la im pul so ra de es tas in -
ves ti ga cio nes y de los en fo ques no ve do sos que se uti li za ron pos te -
rior men te en di ver sas zo nas.

A) Los es tu dios en zo nas cos te ras

Si bien Si na loa ha bía sido una re gión pri vi le gia da por la can ti dad y
ca li dad de los pro yec tos que se rea li za ron en la eta pa an te rior, el in te -
rés de los ar queó lo gos se tor nó ha cia Na ya rit, ol vi dan do la zona más
sep ten trio nal del oc ci den te. Es pro ba ble que este he cho se de bie ra a
que Si na loa dejó de ser con si de ra do el co rre dor prin ci pal por el cual
ras gos cul tu ra les me so ame ri ca nos al can za ron el suroes te de los Es ta -
dos Uni dos. Se co men za ron a tra ba jar las tie rras al tas de Du ran go,
don de Ro bert H. Lis ter y J. Char les Ke lley con si de ra ban que es tos
ras gos po dían ha ber se gui do una ruta por la par te in te rior de la ca de na
mon ta ño sa de la Sie rra Ma dre Oc ci den tal.35 

Los tra ba jos de Ke lley y Howard D. Win ters en áreas ad ya cen tes a 
Si na loa ayu da ron a afi nar su cro no lo gía y a re mon tar la en el tiem po,
me dian te co rre la cio nes a tra vés de pie zas de in ter cam bio, de bi do a la
ca ren cia que to da vía se te nía de fe chas de car bo no para esta zona;
ade más es ta ble cie ron una di vi sión del com ple jo Az tatlán en tres con -
jun tos que re pre sen ta ban di fe ren cias en tiem po.36 Por su par te, Ke lley
con ti nuó sus ex plo ra cio nes ha cia el sur; en 1963, tra ba jó en To toa te,
ubi ca do en el ca ñón de Bo la ños, al ex tre mo nor te de Ja lis co. En este
si tio ex ca vó un con jun to cir cu lar con pla ta for mas rec tan gu la res y un
al tar cir cu lar al cen tro. Los da tos co lec ta dos per mi tie ron in cluir la
cuen ca del río Bo la ños como la fron te ra no roc ci den tal de la re gión
caz ca na.37
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El apo geo de la ar queo lo gía na ya ri ta fue im pul sa da, en gran par te,
por la Uni ver si dad de Ca li for nia. En 1956, Geor ge Bra i nerd ex ca vó el 
si tio de Pe ñi tas, ubi ca do en la pla ni cie del río San Pe dro. Me dian te
el aná li sis de los ma te ria les en con tra dos en el lu gar, es ta ble ció re la -
cio nes con la zona cen tral de Me so a mé ri ca.38 La te sis doc to ral de
Jacques Bor daz, uno de sus alum nos, abor dó el aná li sis del ma te rial
ce rá mi co, sus ten tan do la se cuen cia de ocu pa ción del si tio a tra vés de
la ti po lo gía, y ofre ció al gu nas im pli ca cio nes cul tu ra les a par tir del es -
tu dio de hor nos para ce rá mi ca y el ma te rial aso cia do.39 Ha cia el nor te
de la pla ni cie cos te ra de Na ya rit, Geor ge E. Fay rea li zó re co rri dos de
su per fi cie que re por ta ron va rios si tios; su es tu dio se cen tró en los ti -
pos ce rá mi cos de la re gión, que mos tra ban una re la ción cer ca na con
los de Pe ñi tas y Ama pa, pero ca re ció de un con tex to cro no ló gi co al no 
con tar con el apo yo de ex ca va cio nes con tro la das.40 A pe sar de la can -
ti dad de si tios des cu bier tos, esta zona no vol vió a ser es tu dia da has ta
una dé ca da des pués.

La zona cos te ra re ci bió más aten ción al re tor nar las ideas so bre su
po si ble pa pel de co rre dor cul tu ral. Di cha zona se con tem pló como
par te de un pro yec to ma yor di ri gi do por Cle ment W. Meighan y Hen -
ry B. Ni chol son,41 bajo el aus pi cio de la Uni ver si dad de Ca li for nia en
Los Án ge les, y con el apo yo del Ins ti tu te for An dean Re search de la
Na tio nal Scien ce Foun da tion. El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción con -
sis tió en es tu diar los ne xos cul tu ra les tem pra nos com par ti dos por Me -
so a mé ri ca y Su da mé ri ca. Para la con se cu ción de este am bi cio so
pro yec to,  se plan teó la rea li za ción de ex ca va cio nes a lo lar go de la
cos ta cen tral y me ri dio nal del Pa cí fi co me xi ca no. En un pri mer sec tor

LA ARQUEOLOGÍA DEL OCCIDENTE DE MÉXICO DURANTE EL SIGLO XX 31

38. Geor ge Bra i nerd, “Eine ke ra mis che dorfgruppe aus dem al ten Na ya rit im westli chen Me xi co”,
Ame ri ka nis che Misze llen. Ham bur go: Mi ttei lun gen aus dem Mu seum für Volkerkun de, 1959 (Vol.
XXV).

39. Jacques Bor daz, Pre- Co lum bian ce ra mic kilns at Pe ñi tas, a post- clas sic site in coas tal Na ya rit,
Mé xi co. Co lum bia Uni ver sity, 1964 (Te sis doc to ral).

40. Geor ge E. Fay, “A pre li mi ni nary ar chaeo lo gi cal sur vey of the Wes tern Coast of Me xi co”, Year
Book. Ame ri can Phi lo sophi cal So ciety of Phi la del phia, 1956. Handbook of po ttery types of Na ya -
rit, Me xi co. In ter ame ri can Ins ti tu te of Mag no lia, 1959. A ce ra mic study of Na ya rit, Me xi co. San ta
Fe: Mu seum of New Me xi co, 1960.

41. En ade lan te UCLA por sus si glas en inglés: Uni ver sity of Ca li for nia at Los An ge les. Hen ry H. Ni -
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se lle va ron a cabo re co no ci mien tos des de la zona de Los Cor chos has -
ta el nor te de la de sem bo ca du ra del río Gran de de San tia go, en Na ya -
rit. Como par te de es tas ac ti vi da des se ex ca va ron po zos de son deo en
los si tios de Cha ca la y San ta Cruz, ade más de re gis trar 34 asen ta mien -
tos pre his pá ni cos.42

Uno de los si tios es co gi dos por Meighan y sus alum nos para ha cer
ex ca va cio nes en el mar co de un es tu dio más am plio fue el de Ama pa,
ubi ca do al nor te del río San tia go y cer ca no a Pe ñi tas. Sus tra ba jos sen -
ta ron una só li da se cuen cia cul tu ral, ade más de es ta ble cer ne xos con
los com ple jos ce rá mi cos de Si na loa, Na ya rit y Ja lis co. Como par te
sus tan cial de las in ves ti ga cio nes em pren di das en este si tio sur gie ron
una se rie de pu bli ca cio nes y te sis doc to ra les que es truc tu ra ron una ar -
queo lo gía con orien ta ción cien tí fi ca en la en ti dad.43

En el mar co del Pro yec to de Meighan y Ni chol son (ti tu la do pro yec to
A) tam bién se lle va ron a cabo ex ca va cio nes en un con che ro ubi ca do en
la al bu fe ra de Ba rra de Na vi dad, en Ja lis co.44 Es tas ex ca va cio nes fue ron
im por tan tes, ya que atra je ron la aten ción so bre el es tu dio de si tios de ex -
plo ta ción cos te ra, con vir tién do se en el pri mer con che ro tra ba ja do en la
re gión oc ci den tal. Los es tu dios en Ba rra de Na vi dad mos tra ron ce rá mi -
cas re la cio na das con el va lle de Autlán, así como con los si tios de la cos ta 
co li men se. Se pro por cio na ron las pri me ras ex pli ca cio nes so bre las re la -
cio nes en tre co mu ni dad y me dio am bien te: el con che ro se con si de ró
como un si tio de ca rác ter es ta cio nal para la ex plo ta ción de la sal y los
mo lus cos.

Por su par te, las ex ca va cio nes en el si tio de Mo rett, ubi ca do en la
par te me dia del va lle de Ci huatlán, fue ron in no va do ras en cuan to a las
téc ni cas de da ta ción uti li za das, ya que se ob tu vie ron fe cha mien tos me -
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ver sity of Ca li for nia, 1976.

44. Stan ley V. Long y Mar cia W. Wire, “Ex ca va tions at Ba rra de Na vi dad, Ja lis co”, An tro po ló gi ca. Ve -
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dian te el em pleo de Car bo no 14 y de hi dra ta ción de ob si dia na, al igual 
que se apli có el mé to do de se ria ción ce rá mi ca. Los re sul ta dos ob te ni -
dos pro ve ye ron una de las se cuen cias cro no ló gi cas más se gu ras del
occi den te. Ade más, es tas ex ca va cio nes mos tra ron un cla ro ejem plo
de la in ter dis ci pli na: se tra ba jó con un equi po in te gra do por es pe cia -
lis tas en tra ba jos de la bo ra to rio y aná li sis de fau na, quie nes apor ta ron
un en fo que cien tí fi co y eco ló gi co en el es tu dio del ma te rial ar queo ló -
gi co. Tan to en Mo rett como en el si tio de Pla ya del Te so ro, se en con -
tra ron ma te ria les ce rá mi cos que pre sen ta ban cier tas si mi li tu des con
ma te ria les de las zo nas de Autlán y Tux ca cues co, en Ja lis co, así como
Or tí ces, Co li ma y Apat zin gán, Mi choa cán, lo que per mi tió dar cuen ta
de las re la cio nes de es tos si tios cos te ros con gru pos de tie rra aden tro.
Es tas in ves ti ga cio nes, jun to con las ex ca va cio nes del con che ro de Ba -
rra de Na vi dad, con tri bu ye ron a fi jar la se cuen cia cul tu ral de la zona
cos te ra fron te ri za de Ja lis co y Co li ma, la cual com pren de des de el
For ma ti vo me dio has ta el Post clá si co tar dío. Sin em bar go, fue di fí cil
apor tar ex pli ca cio nes en tér mi nos so cia les, de bi do a que la ex ca va -
ción se li mi tó a unos cuan tos po zos de son deo y ca re ció de es tu dios
que abar ca ran la to ta li dad de la cos ta.45

La zona cos te ra de Na ya rit y Ja lis co, de ja da de lado en los se sen ta
por el Pro yec to A de la UCLA, se vol vió el foco de in te rés de los nue -
vos in ves ti ga do res. En la zona de Ma ris mas Na cio na les, en la par te li -
mí tro fe de Si na loa y Na ya rit, un gru po de la Uni ver si dad Es ta tal de
Nue va York, di ri gi do por Stuart Scott, lle vó a cabo un re co no ci mien to 
ar queo ló gi co. Este pro yec to tam bién pue de con si de rar se como un
ejem plo de in ter dis ci pli na rie dad, con un cla ro en fo que de eco lo gía
cul tu ral, cuyo apor te con sis tió en va rias te sis doc to ra les en los di ver -
sos cam pos de la an tro po lo gía.46
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Por su par te, Jo seph B. Mountjoy, de la Uni ver si dad de Ca ro li na del
Nor te, rea li zó una se rie de es tu dios en la zona cos te ra de Na ya rit y Ja -
lis co, que se han pro lon ga do por más de tres dé ca das, apor tan do un
am plio cuer po do cu men tal para la com pren sión de los gru pos cos te -
ros. En los se sen ta es tu dió el área de la ba hía de San Blas, es ta ble cien -
do un com ple jo ce rá mi co de no mi na do Ma tan chen, con for ma do por
gru pos re co lec to res de mo lus cos y otros re cur sos ma ri nos li to ra les,
con una tem po ra li dad tem pra na cal cu la da en tre 3000 y 1000 a.C. El
en fo que de sus in ves ti ga cio nes es tu vo in fluen cia do por la co rrien te de 
la eco lo gía cul tu ral, como que dó mos tra do en la de fi ni ción del com -
ple jo San Blas y su in te gra ción con el sis te ma eco ló gi co.47

Pos te rior men te, Mountjoy per se ve ró en su in te rés por la zona cos -
te ra, tra ba jan do más ha cia el sur en la cuen ca del río To matlán. En este 
lu gar lle vó a cabo un am plio pro yec to de sal va men to ar queo ló gi co en
co or di na ción con el Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria, en -
tre 1975 y  1977. Di cho sal va men to se de di có a cu brir la zona del em -
bal se de lo que se ría la pre sa Ca jón de Pe ñas, don de re gis tró 175 si tios 
ar queo ló gi cos. Las se cuen cias ce rá mi cas ubi ca ron la ocu pa ción pre -
his pá ni ca del dre na je del río To matlán en tre el año 1200 a.C. y el mo -
men to del con tac to es pa ñol.48

B) La ar queo lo gía del al ti pla no

Tie rra aden tro, ar queó lo gos de la UCLA ex ca va ron va rios si tios en el
al ti pla no cen tral ja lis cien se y su co lin dan cia con la re gión su re ña na -
ya ri ta. En 1963 Mi chael Glassow, ase so ra do por Stan ley V. Long, ex -
ca vó el si tio de Huist la en Et zatlán.49 Es tos tra ba jos for ma ban par te de 
un pro yec to ma yor que te nía por ob je ti vo el re co no ci mien to de la
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cuen ca de Mag da le na, la bor que per mi tió el re gis tro de 19 si tios en su
par te sur. Las ex ca va cio nes en Huist la per mi tie ron a Glassow su ge rir
una cro no lo gía para el si tio a tra vés del es tu dio ce rá mi co y ayu da ron
al co no ci mien to del pe río do Post clá si co en la cuen ca de Mag da le na,
así como al com por ta mien to de las ce rá mi cas re la cio na das con el
com ple jo Az tatlán.

Por su par te, Long se basó en el re co no ci mien to lle va do a cabo de
1962 a 1964 por la UCLA, para rea li zar el es tu dio de diez tum bas en
par te sa quea das lo ca li za das en cin co ce men te rios del mu ni ci pio de
Et zatlán: San Se bas tián, El Are nal, Mary Pé rez, Las Cue vas y San ta
Ma ría. A par tir de los da tos ob te ni dos y me dian te la re cons ti tu ción de
la tum ba de San Se bas tián por me dio de los ob je tos do na dos al Mu seo
de Los Án ge les, este in ves ti ga dor lle gó a va rias con clu sio nes acer ca de
la cro no lo gía y el ri tual mor tuo rio. Al en con trar gru pos de hue sos
des ar ti cu la dos in fi rió la cos tum bre de reu ti li zar las tum bas a ma ne ra de
crip tas fa mi lia res y pro pu so una se cuen cia cro no ló gi ca para las es cul -
tu ras de ce rá mi ca de los es ti los San Se bas tián rojo, Ame ca gris y
Are nal café; ade más brin dó una des crip ción de ta lla da de otros ma te -
ria les que con for ma ron el re per to rio fu ne ra rio de esta tra di ción, casi
siem pre de ja dos de lado por los ar queó lo gos. 

Long ob tu vo las pri me ras fe chas para ubi car esta tra di ción fu ne ra ria
ha cia el For ma ti vo tar dío y Clá si co tem pra no, a tra vés de di ver sas téc ni -
cas de da ta ción como la hi dra ta ción de ob si dia na, el Car bo no 14, el con -
te ni do de ni tró ge no y co lá ge no en hue sos, al igual que la fluo res cen cia de 
és tos. Los di ver sos da tos co lec ta dos en las tum bas de tiro lo lle va ron a
ofre cer una re cons truc ción so cio cul tu ral para la cuen ca de Mag da le na,
pero al ca re cer de da tos que pro vi nie ran de otros con tex tos dis tin tos al fu -
ne ra rio, ésta re sul tó su ma men te es pe cu la ti va.50 A par tir del es tu dio de los 
ras gos ar qui tec tó ni cos de los re cin tos fu ne ra rios, pre ten dió re la cio nar las
tum bas de tiro del oc ci den te me xi ca no con sus sí mi les en Co lom bia y
Ecua dor, idea que pos te rior men te fue re to ma da por Pe ter Furst.51
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Furst se cuen ta en tre los es tu dio sos de la tra di ción fu ne ra ria de las
tum bas de tiro en esta zona. Rea li zó un re co no ci mien to en los mu ni ci -
pios de Com pos te la y San Pe dro La gu nil las, Na ya rit, don de lo ca li zó 24
ce men te rios. En Las Ce bo llas, cer ca no a Te qui li ta, al su res te de Com -
pos te la, ex ca vó y re cons tru yó una tum ba de tiro par cial men te sa quea -
da. Los da tos apor ta dos por esta tum ba, le per mi tie ron fe char las
fi gu ras de es ti lo Chi nes co ha cia el For ma ti vo tar dío y Clá si co tem pra no 
(200 a.C. a 330 d.C.), así como dar una ex pli ca ción ten ta ti va so bre el
sig ni fi ca do ri tual de las fi gu ras hue cas. In ser tó la uti li za ción de cier tas
ofren das, como ca ra co les y es pe jos de pi ri ta, en pa tro nes de uso más
am plios y re la cio na dos con Me so a mé ri ca. Sin em bar go, aban do nó este
mar co de re fe ren cia me so ame ri ca no, por el am plio uso de la ana lo gía
et no grá fi ca para in ter pre tar as pec tos inhe ren tes al cha ma nis mo, don de
se sa lió del cuer po bá si co de con cep tos que con for ma ron la cos mo vi -
sión me so ame ri ca na.52

En este pe río do, los tra ba jos en la zona de Los To ri les, en Ixtlán del
Río, con ti nua ron a car go de Eduar do Con tre ras, pero se dio prio ri dad a la
ex ca va ción de los mon tí cu los para la re cons truc ción de sus ras gos ar qui -
tec tó ni cos.53 En esta en ti dad la ma yo ría de los tra ba jos de los ar queó lo -
gos me xi ca nos se li mi ta ron al in ven ta rio de los si tios y su con ser va ción,
en pro gra mas de pro tec ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co.

Es de lla mar la aten ción el poco in te rés por es tu diar zo nas como
las del va lle de Ate ma jac, asien to de la ciu dad de Gua da la ja ra, don -
de abun da ban los si tios ar queo ló gi cos de fá cil ac ce so por su cer ca -
nía con la zona ur ba na. Sólo exis ten bre ves re por tes acer ca de las
ex ca va cio nes en el si tio de El Ix te pe te,54  en las que el tra ba jo se con -
cen tró en la re cons truc ción del ba sa men to pi ra mi dal prin ci pal, con
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cri te rios poco or to do xos so bre re cons truc ción de mo nu men tos ar qui -
tec tó ni cos. Esta es truc tu ra po see un ras go ar qui tec tó ni co que ha ge ne -
ra do mu cha po lé mi ca, de bi do a la pre sen cia de una su bes truc tu ra
do ta da del ele men to ar qui tec tó ni co co no ci do como ta lud–ta ble ro, ca -
rac te rís ti co de Teo ti hua cán. A pe sar de esto, no se ofre cie ron ex pli ca -
cio nes ten ta ti vas so bre la na tu ra le za de esta re la ción y sólo se ha bló de 
“in fluen cias teo ti hua ca nas”.55 

Por el con tra rio, Ce sar Sáenz negó es tas re la cio nes y asig nó al
Post clá si co los ma te ria les ar queo ló gi cos re cu pe ra dos en es tas pri me -
ras tem po ra das, ya que ca re cie ron de con tex tos es tra ti grá fi cos pre ci -
sos. Los tra ba jos pos te rio res de Lo ren zo Ochoa y Mar cia Cas tro- Leal
se de di ca ron a con so li dar par te de al gu nas es truc tu ras que es ta ban por 
de rrum bar se, ade más de efec tuar el le van ta mien to to po grá fi co del si -
tio. To man do como re fe ren cia los re sul ta dos del aná li sis ce rá mi co, ci -
fra ron cro no ló gi ca men te el si tio a fi na les del Clá si co y men cio na ron
las re la cio nes ce rá mi cas con Co li ma y el sur del es ta do de Ja lis co. La
au sen cia de otros ras gos teo ti hua ca nos, como ce rá mi ca o fi gu ri llas,
con du jo a que con si de ra ran la in fluen cia de Teo ti hua cán en el si tio de
El Ix te pe te como li mi ta da y tar día.56

A me dia dos de los se ten ta el va lle de Ate ma jac re ci bió más aten -
ción, a par tir de los tra ba jos de res ca te en el frac cio na mien to Ta ba chi -
nes, en el mu ni ci pio de Za po pan, al nor te de Gua da la ja ra. Este res ca te
apor tó un vas to co no ci mien to re la cio na do con el ri tual fu ne ra rio;
se en con tra ron 17 tum bas de tiro, al igual que en tie rros en fo sas, ha llaz -
gos que fue ron tra ba ja dos por Ja vier Gal ván y Otto Schön du be.57 Los
ma te ria les aso cia dos a es tas dos tra di cio nes fu ne ra rias per mi tie ron de -
fi nir las fa ses Ta ba chi nes e Iz te pe te–El Gril lo, ade más de ubi car tem -
po ral men te la ocu pa ción del va lle des de el Pre clá si co has ta el Clá si co
ma yor men te.
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Ha cia el orien te del va lle de Ate ma jac, se tra ba ja ron dos si tios en
la ri be ra sur del lago de Cha pa la. En Ti za pan el Alto se lle va ron a cabo 
dos tem po ra das de ex ca va ción apo ya das por la UCLA y la Uni ver si dad 
de Gua da la ja ra. Es tas ac ti vi da des re cu pe ra ron 54 en tie rros y sus co -
rres pon dien tes ofren das fu ne ra rias. El es tu dio de la ce rá mi ca y los fe -
cha mien tos die ron pie al es ta ble ci mien to de dos com ple jos ubi ca dos
en el Post clá si co, mis mos que coin ci den par cial men te con las pro -
pues tas de Lis ter para el si tio de Co ju matlán. Los es tu dios en esta
zona per mi tie ron co no cer la ex ten sión de las ce rá mi cas re la cio na das
con la tra di ción Az tatlán.

Po cos in ves ti ga do res se in te re sa ron por la re gión co no ci da como
Los Al tos de Ja lis co, la cual for mó par te de la Cax ca na y se ubi ca al
no res te del es ta do. Una ex cep ción fue Betty Bell, quien rea li zó ex ca -
va cio nes en el si tio de Ce rro En can ta do, cer ca no a Teo cal ti che.58 En
este lu gar en con tró ras tros de un com ple jo si mi lar al de las tum bas de
tiro, pero sin la pre sen cia de es tos re cin tos mor tuo rios. Este com ple jo
es ta ba com pues to por fi gu ras hue cas de es ti lo “Za ca te cas” o “Cor nu -
dos”, trom pe tas de ca ra col, es pe jos de pi ri ta, ce rá mi ca ela bo ra da al
ne ga ti vo y or na men tos de con cha y ob si dia na, los cua les se ubi can
tem po ral men te ha cia 100/200 d.C. Bell con clu yó que ésta era una
zona de tras la pe en tre la tra di ción de las tum bas de tiro del oes te y cul -
tu ras que to da vía no eran bien co no ci das en ese mo men to (Chal chi -
hui tes, Chu pí cua ro y Mo ra les, en tre otras), ubi ca das al nor te y este de
Los Al tos de Ja lis co.

Glyn Wi lliams re co no ció la cuen ca no roes te del río Ver de, re por -
tan do 13 si tios. Su es tu dio se cen tró en la ce rá mi ca y las fi gu ri llas re -
cu pe ra das en su per fi cie; al ca re cer de con tex tos es tra ti grá fi cos, así
como de co lec cio nes lo ca les para com pa ra ción, re cu rrió a si mi li tu des
con fi gu ri llas del cen tro de Mé xi co, lo que con lle vó erro res cro no ló gi cos,
al igual que una can ce la ción en la com pren sión del de sa rro llo lo cal.59

En el sec tor no res te de la re gión al te ña, Ro mán Piña Chan y Joan
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Taylor ex ca va ron el si tio de El Cua ren ta. La pre sen cia de ele men tos
ar qui tec tó ni cos como co lum nas y los ma te ria les ce rá mi cos per mi tie -
ron mar car cier ta fi lia ción cul tu ral con Du ran go y Za ca te cas, así
como con la re gión del Ba jío gua na jua ten se.60

C) La ar queo lo gía en el sur de Ja lis co y Co li ma

A pe sar de su ri que za ar queo ló gi ca, el Es ta do de Co li ma fue poco es tu -
dia do en es tos años. Sólo se con tó con la sig ni fi ca ti va pre sen cia de Isa -
bel Ke lly, quien des de 1966 re tor nó con sus in ves ti ga cio nes a esta
re gión, don de con ti nuó tra ba jan do so bre los pro ble mas plan tea dos en
sus an te rio res es tu dios. Su in te rés por es ta ble cer una cro no lo gía fir me
para el de sa rro llo so cio cul tu ral de Co li ma, la lle vó a con ti nuar sus ex -
ca va cio nes en la cuen ca del Sa la do, en el va lle de Co li ma y en Co ma la.
Fue du ran te esta nue va es tan cia en Co li ma, como ya se men cio nó, que
los da tos ob te ni dos le per mi tie ron afi nar la se cuen cia tem po ral al agre -
gar una fase lla ma da Co ma la, la cual in ser tó en tre las fa ses Or tí ces y
Co li ma. Esta fase se en tien de como una con ti nua ción de Or tí ces, pero
con una ma yor ela bo ra ción en las ce rá mi cas y las ofren das fu ne ra rias.

Por otra par te, des cu brió un nue vo com ple jo, co no ci do como Ca -
pa cha, el cual co rres pon de a la ocu pa ción se den ta ria y ce rá mi ca más
tem pra na del oc ci den te, con fe chas en tre 1750 y 1500 a.C. El pro ble -
ma ma yor en su de fi ni ción es que sólo se co no ce a tra vés de ofren das
fu ne ra rias, lo que es in su fi cien te para es ta ble cer el gra do de com ple ji -
dad so cial al can za do por es tas fe chas.61

Las ce rá mi cas re cu pe ra das por esta in ves ti ga do ra brin da ron va lio sos
da tos so bre la in te rac ción tem pra na de la re gión co li men se con zo nas ale -
da ñas como las de Autlán, Tux ca cues co, Sa yu la y el va lle de Ci huatlán
en Ja lis co, ade más de Apat zin gán y la cos ta mi choa ca na. Di cha in -
te rac ción se man tu vo has ta el mo men to de la con quis ta es pa ño la y, en
oca sio nes, re ba só al oc ci den te. Tal es el caso ejem pli fi ca do por la ce rá -
mi ca tipo Co li ma, ban das som brea das y su sí mil blan co le van ta do que
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abun dó en Hi dal go, Que ré ta ro y Gua na jua to du ran te el Epi clá si co.62

Ke lly do cu men tó otro caso, mar ca do por una va si ja de ana ran ja do del ga -
do en con tra do en la tum ba de tiro de Chan cho pa, cer ca de Te co mán; con
base en este ha llaz go Ke lly ubi có tem po ral men te las fa ses Or tí ces y Tux -
ca cues co con Teo ti hua can III. Esta se cuen cia la co rri gió pos te rior men te,
cuan do agre gó la fase Co ma la, que tam bién con ta ba con la pre sen cia de
tum bas de tiro, al igual que cuan do se co no ció que la ce rá mi ca ana ran ja -
do del ga do po día es tar pre sen te des de Teo ti hua can II e in clu so Teo ti hua -
can I tar dío. Sin em bar go, to das es tas so cie da des que co men za ban a
di bu jar se con los ha llaz gos de este pe río do no fue ron su fi cien tes para in -
te re sar a más ar queó lo gos por la re gión. Fue ra del co no ci mien to de las
ma te ria les ce rá mi cos, poco se avan zó en otros as pec tos de la or ga ni za -
ción so cial de los gru pos que la ha bi ta ron.

Por otra par te, la abun dan cia de ha llaz gos for tui tos re la cio na dos
con la tra di ción de tum bas de tiro, al igual que el sa queo des me su ra do
de sus ofren das fu ne ra rias, des per ta ron el in te rés de his to ria do res del
arte en las es cul tu ras ce rá mi cas del pe río do For ma ti vo en el oc ci den te
de Mé xi co. Des ta can las in ves ti ga cio nes de Hasso von Win ning, quien
or ga ni zó una ex ten sa base de da tos en la que re u nió ma te ria les dis per -
sa dos por el sa queo, ade más de lle var a cabo un sis te má ti co y ex haus ti vo
aná li sis de los es ti los e ico no gra fía plas ma dos en es tas fi gu ras, bus can -
do pa tro nes que le per mi tie ran in fe rir sig ni fi ca dos cul tu ra les.63 

Bea triz de la Fuen te con si de ró que es tas fi gu ras no pre sen ta ban las 
con di cio nes pro pias del arte re li gio so y ofi cial me so ame ri ca no, sino
más bien re pre sen ta ban “la fres cu ra es pon tá nea de gru pos hu ma nos
que aún con vi ven con la na tu ra le za cir cun dan te ... re pro du cien do in -
nu me ra bles fa ce tas de la vida co ti dia na”.64 Con lo an te rior, con tri bu -
yó a di fun dir la hi pó te sis de una re gión oc ci den tal don de no se
de sa rro lla ron gru pos con una or ga ni za ción so cial com ple ja, al tiem po
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que se li mi tó a des ta car los ras gos ar tís ti cos y for ma les que ca rac te ri -
za ron a es tas es cul tu ras. De par ti cu lar im por tan cia fue la ex po si ción
so bre el oc ci den te que se exhi bió en el Mu seo de Arte del Con da do de
Los Án ge les y el ca tá lo go re sul tan te con el tra ba jo de Mi chael Kan,
don de des cri be los es ti los do mi nan tes y su dis tri bu ción, así como el
de Ni chol son y Meighan, en el que sin te ti zan el es ta do de la cues tión
ar queo ló gi ca de la re gión para ese mo men to,65 con el cual se dio pie al
sur gi mien to de una ten den cia que se vol ve ría do mi nan te en el tra ba jo
del occi den te.

D) Los tra ba jos de sín te sis ar queo ló gi ca

Ha cia la úl ti ma dé ca da de este pe río do apa re cie ron los pri me ros tra -
ba jos que pre ten die ron abor dar de una ma ne ra glo bal y sin té ti ca la ar -
queo lo gía del oc ci den te. So bre sa lió el pro yec to de pu bli ca ción de la
Uni ver si dad de Te xas, que de di có todo un vo lu men de su co lec ción
Handbook of Midd le Ame ri can In dians a esta re gión de Me so a mé ri ca. 
En esta pu bli ca ción apa re cie ron los tra ba jos de Bell, Lis ter, Meighan,
Chad wick y Ke lley, quie nes apor ta ron una pers pec ti va de con jun to
para el es tu dio de la re gión oc ci den tal, asu mien do de ma ne ra im plí ci -
ta las con cep cio nes de la Nue va Ar queo lo gía ame ri ca na.66

En este mo men to, den tro de la ar queo lo gía del occi den te de Mé xi co 
mu chos pro yec tos rea li za ron re co no ci mien tos de su per fi cie en di ver sas 
zo nas, con tri bu yen do a au men tar las co lec cio nes de ma te ria les ar queo -
ló gi cos, pero sin un con tex to pre ci so. Des gra cia da men te, mu chas de
es tas co lec cio nes no fue ron tra ba ja das de una ma ne ra sis te má ti ca que
per mi tie ra la com pa ra ción en tre las zo nas de don de pro ve nían. En otras 
oca sio nes, los re por tes no fue ron pu bli ca dos y que da ron ar chi va dos en
uni ver si da des del ex tran je ro, re sul tan do de di fí cil ac ce so para los ar -
queó lo gos que tra ba jan la re gión. Cuan do fue ron pu bli ca dos es tos re -
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por tes, la ma yo ría hizo hin ca pié en el ma te rial ce rá mi co, des cri bien do 
el res to de los ob je tos como ma te ria les mis ce lá neos, des li ga dos de un
con tex to más am plio. 

Por otra par te, se re gis tró un fuer te de se qui li brio en los pe río dos y
las zo nas es tu dia das: se pri vi le gia ron los pro yec tos en la re gión cos te -
ra y en el al ti pla no cen tral ja lis cien se, y se dio prio ri dad a las in ves ti -
ga cio nes so bre las tra di cio nes de las tum bas de tiro (Pre clá si co tar dío) 
y Az tatlán (Post clá si co tem pra no). Mu chas de las ge ne ra li za cio nes
so bre as pec tos de la tra di ción fu ne ra ria de las tum bas de tiro se ela bo -
ra ron con base en da tos apor ta dos por los pro pios sa quea do res, lo que
en oca sio nes lle vó a in ter pre ta cio nes erró neas. Así mis mo, las in ves ti -
ga cio nes se cen tra ron en as pec tos es pe cí fi cos de es tas tra di cio nes,
como se ría el pa trón fu ne ra rio en el caso de las tum bas de tiro o la ce -
rá mi ca y sus va ria cio nes en el caso de Az tatlán, ol vi dán do se por com -
ple to que for ma ban par te de una to ta li dad so cial con cre ta.

Con ti nuó un mar ca do in te rés por eri gir mar cos de re fe ren cia es pa -
cio- tem po ral para las ti po lo gías ce rá mi cas es ta ble ci das, al igual que se
rea li za ron es fuer zos por re co brar los con tex tos cul tu ra les que ex pli ca -
ran los pa tro nes de com por ta mien to so cial. El avan ce de la ar queo lo gía
del oc ci den te, como se ha vis to, mar chó jun to con las nue vas tec no lo -
gías, apli ca das prin ci pal men te al fe cha mien to de los com ple jos ar queo -
ló gi cos. 

El nue vo en fo que con tex tual, que dejó de lado la vie ja ar queo lo gía
his tó ri co- cul tu ral ame ri ca na, ca rac te ri zó a los ar te fac tos ar queo ló gi cos
como mues tras del com por ta mien to so cio cul tu ral de los gru pos pre his -
pá ni cos, sur gien do así los pri me ros in ten tos por ex pli car la fun ción de és -
tos. En tér mi nos ge ne ra les, en esta eta pa des ta ca ron in ves ti ga cio nes
don de se ob ser va un au men to cua li ta ti vo de la ana lo gía et no grá fi ca, con
la con se cuen te trans fe ren cia de con cep tos usa dos por la et no lo gía y la an -
tro po lo gía so cial en la in ter pre ta ción de los ves ti gios ar queo ló gi cos. En
esta lí nea se ubi ca el alu di do tra ba jo de Furst en la zona de Na ya rit.

Esta nue va vi sión im pli có el plan tea mien to y rea li za ción de es tu -
dios in ten si vos so bre los ma te ria les ar queo ló gi cos, al igual que so bre
el en tor no na tu ral en el que se asen ta ron los gru pos hu ma nos, para po -
der ha cer in fe ren cias so bre as pec tos de tipo eco ló gi co, como se ob ser -
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va en los tra ba jos de Meighan, Ni chol son y Scott, en tre otros. Es tos
as pec tos de ri va ron en una ma yor aten ción ha cia mo de los eco ló gi cos
y de asen ta mien to, como fac to res para en ten der el pro ce so so cio cul tu -
ral del Oc ci den te. De ahí el au men to de los es tu dios de área que pre -
ten dían re gis trar si tios ar queo ló gi cos, para es tu diar su dis tri bu ción
re gio nal y su re la ción con el me dio am bien te, como es el caso de los
tra ba jos de Ke lley, en Za ca te cas y Du ran go, y de Scott en Ma ris mas
Na cio na les, al sur de Si na loa. 

Esta ten den cia se en glo ba en lo que Jo seph Cad well lla mó la “nue -
va ar queo lo gía ame ri ca na”, don de las cul tu ras ar queo ló gi cas ya no se
con si de ra ban como una suma de sus ar te fac tos, sino que de bían exa -
mi nar se como sis te mas fun cio nal men te in te gra dos.67 Pese a se guir
este en fo que, en la ma yo ría de las in ves ti ga cio nes no se es bo za ron
mo de los de in te rac ción so cial ni se ahon dó en la re la ción fun cio nal de
los sis te mas so cia les, pre va le cien do el in te rés por el or de na mien to
cro no ló gi co. En la dé ca da fi nal de este pe río do se for mu la ron las pri -
me ras sín te sis ar queo ló gi cas del oc ci den te, que fue ron más allá de un
re cuen to his tó ri co y tra ta ron de bos que jar un pro ce so cul tu ral evo lu ti -
vo glo bal para la re gión, a tra vés de ma te ria les, ras gos cul tu ra les y
cro no lo gías com pa ra das

LOS ES TU DIOS CON TEM PO RÁ NEOS

Más que una nue va eta pa, este mo men to del de sa rro llo de la ar queo lo -
gía en el oc ci den te es una con ti nua ción de la an te rior. En rea li dad no
exis tie ron cam bios en la apli ca ción de mar cos teó ri co–me to do ló gi cos 
que per mi tie ran con si de rar la como tal, sino sim ple men te una in ten si -
fi ca ción en el nú me ro de in ves ti ga cio nes rea li za das y una ma yor par -
ti ci pa ción de los es tu dio sos me xi ca nos.

En 1972 la par ti ci pa ción de los ar queó lo gos na cio na les es tu vo
mar ca da por la crea ción de una sede re gio nal del INAH: el Cen tro
Re gio nal de oc ci den te, ubi ca do en Gua da la ja ra, que se en car gó de
eje cu tar los pro yec tos de in ves ti ga ción y pro tec ción del pa tri mo nio
ar queo ló gi co lle va dos a cabo en los es ta dos de Si na loa, Na ya rit, Ja lis co 
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y Co li ma. La con for ma ción de de le ga cio nes in de pen dien tes en cada
en ti dad ha per mi ti do una ma yor co ber tu ra en el ám bi to re gio nal. De
esta ma ne ra se cons ti tu ye ron los cen tros re gio na les de Co li ma (1985), 
Na ya rit (1987) y, pos te rior men te, Si na loa (1995).

El tra ba jo y la in ves ti ga ción ar queo ló gi ca en esta úl ti ma en ti dad no
ha es ta do a tono con los re sul ta dos al can za dos en otras zo nas de oc ci den te. 
Las es ca sas pu bli ca cio nes so bre el tema pro vie nen de la in cur sión
de al gu nos his to ria do res si na loen ses por la bi blio gra fía ar queo ló gi ca,
en tre los que se en cuen tran Her ber to Si na ga wa y Víc tor Vé lez.68 En el
caso de este úl ti mo, el pro ble ma prin ci pal es tá ba en que basa su tra ba jo
en his to ria do res del si glo XIX, como Eus ta quio Buel na69 y José Ló pez
Por til lo y We ber, o en his to ria do res lo ca les más re cien tes como An to nio
Na ka ya ma,70 con im por tan tes apor tes al es tu dio del pa sa do si na loen se
pero ale ja do de la dis ci pli na ar queo ló gi ca, por lo cual no es ex tra ño que 
se re pro duz can nue va men te mi tos de ci mo nó ni cos, como las le yen das
del paso por Si na loa de las mi gra cio nes tol te cas y az te cas en su lar go pe -
re gri nar ha cia el sur, sin de te ner se a exa mi nar los con ti nuos y ac ti vos
pro ce sos de mi gra ción que se die ron du ran te toda la eta pa pre his pá ni ca,
ni con si de rar la evi den cia ar queo ló gi ca exis ten te, lo que a su vez oca -
sio na sim pli fi ca cio nes en las ex pli ca cio nes ofre ci das acer ca del de sa rro -
llo so cio cul tu ral de es tas co mu ni da des.71

Por el con tra rio, más al sur, la zona cos te ra na ya ri ta y ja lis cien se
con ti nuó sien do un pun to de atrac ción para los in ves ti ga do res. En
1979 Jacques Sous tel le, del Cen tro de Es tu dios de In ves ti ga ción
An tro po ló gi ca de Fran cia, echó a an dar el “Pro yec to ar queo ló gi co y
et no grá fi co de las cul tu ras de oc ci den te”, cuyo in te rés no sólo es ta ba
pues to en las cul tu ras lo ca les, sino en las po si bles ru tas de mi gra ción
ha cia el cen tro de Mé xi co. A pe sar de que su equi po re co rrió la ma yo -
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ría de los si tios lo ca li za dos por el men cio na do Pro yec to A de la UCLA,
su aten ción se cen tró en el si tio de Coa mi les, cer ca de Pe ñi tas.

En 1980 el equi po de Sous tel le hizo el le van ta mien to to po grá fi co
de Coa mi les y el re gis tro grá fi co de tres gran des con jun tos de pe tro -
gli fos en los al re de do res del lu gar. Tam bién hizo dos po zos de son deo
y lle vó a cabo co lec cio nes de su per fi cie. Los ma te ria les co lec ta dos
sir vie ron para es ta ble cer la se cuen cia ce rá mi ca del lu gar; ade más el
aná li sis ce rá mi co mos tró ne xos con el com ple jo Az tatlán. En tre 1980
y 1988, el Mi nis te rio Na cio nal de Edu ca ción de Fran cia, a tra vés de su 
Es cue la de Al tos Es tu dios en Cien cias So cia les de Pa rís, aus pi ció el
“Pro yec to de In ves ti ga cio nes Ar queo ló gi cas en Coa mi les”, con
Chris tian Du ver ger a la ca be za; des gra cia da men te, has ta la fe cha no
se han pu bli ca do los re sul ta dos ob te ni dos.

Para 1984 Da niel Le vi ne, quien ha bía tra ba ja do en el si tio de Pe ñi -
tas con Du ver ger, pre sen tó su te sis doc to ral, en la que com pen dió el
de sa rro llo de la ar queo lo gía del occi den te has ta ese mo men to. Sin
em bar go, ade más de re se ñar am plia men te los tra ba jos exis ten tes, no
hace ex plí ci ta su pos tu ra teó ri ca, sien do este un tra ba jo des crip ti vo
que no su pe ró las sín te sis lle va das a cabo más de una dé ca da atrás, por 
el gru po de ar queó lo gos es ta dou ni den ses.72

Por otro lado, el nú me ro de re u nio nes aca dé mi cas in te re sa das en
la re gión au men tó. Una de las pri me ras fue la Mesa Re don da de la So -
cie dad Me xi ca na de An tro po lo gía (SMA), rea li za da en Tax co, Gue rre -
ro, en 1983. Con esto, la SMA vol vió a po ner su aten ción en la re gión
oc ci den tal des pués de 35 años. La ma yo ría de las po nen cias pre sen ta ron
los avan ces y re sul ta dos de esos mo men tos y de la dé ca da an te rior.73 

A par tir de en ton ces sur gió una in te re san te po lé mi ca acer ca del
gra do de de sa rro llo so cio cul tu ral al can za do por las so cie da des pre his -
pá ni cas que ha bi ta ron esta re gión. Por una par te, exis te una ten den cia
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(Du ver ger y Le vi ne, Ke lley, Litvak, Mountjoy, Scott); aná li sis es pe cí fi cos en ma te ria les ar queo ló -
gi cos (Gill y Case, Hos ler, La gu nas, Pom pa, Var gas y Mur cia, Wi lliams y Gue rre ro); re la cio nes con 
otras áreas (Ochoa); com ple ji dad so cial (Schön du be, Wei gand). Has ta el mo men to, las me mo rias
de esta re u nión no han sido pu bli ca das. 



a con si de rar a las so cie da des que se de sa rro lla ron en el oc ci den te de
Mé xi co como mar gi na les o con for mas de or ga ni za ción so cio cul tu ral
sim ples, mien tras que otros in ves ti ga do res con ci ben la pre sen cia de
mo de los or ga ni za ti vos de tipo es ta tal des de pe río dos tem pra nos.74

En tre los pri me ros se tie nen tra ba jos como los de Meighan,  quien
ha de fen di do la te sis de cier ta mar gi na li dad en el de sa rro llo del oc ci -
den te, e in clu so ha se ña la do que el área per ma ne ció fue ra de la tra di -
ción cul tu ral me so ame ri ca na bá si ca en de ter mi na dos mo men tos,
prin ci pal men te du ran te el For ma ti vo, co no ci do por la tra di ción fu ne -
ra ria de las tum bas de tiro.75

Si guien do esta lí nea de pen sa mien to, Otto Schön du be ca rac te ri zó
al occi den te como un mo sai co de co mu ni da des, cada una ais la da e in -
de pen dien te de las de más. Esta des ar ti cu la ción y fal ta de uni dad cul -
tu ral, oca sio na da por la di ver si dad eco ló gi ca, no per mi tió ni ve les de
com ple ji dad so cial más allá de las so cie da des sim ples, las cua les ha -
bían per ma ne ci do mar gi na les al trans cu rrir ge ne ral me so ame ri ca no.76

Fue así como Schön du be pos tu ló un es que ma de evo lu ción so cio cul -
tu ral par ti cu lar para la re gión oc ci den tal, cuya se cuen cia fue di vi di da
en dos eta pas I y II, a la vez sub di vi di das cada una en dos pe río dos. La
eta pa Ia abar ca ba de 2400 a 1500 a.C., sal tan do a la eta pa Ib de 500
a.C. a 600 d.C., pero que da ba un va cío cul tu ral de 1000 años ex pli ca -
do por la fal ta de in ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas. Esta fue una eta pa en
que los ne xos pa re cían dar se más con la le ja na Su da mé ri ca, que con el 
ve ci no más cer ca no cons ti tui do por Me so a mé ri ca. La eta pa IIa (600 a
900/1000 d.C.) y IIb (900/1000 a la con quis ta es pa ño la) co rres pon dió
a un oc ci den te me so ame ri ca ni za do. Sin em bar go, pa re cen ig no rar se
las ac ti vas di ná mi cas po bla cio na les y eco nó mi cas pre vias de esta re -

46     ESTUDIOS DEL HOMBRE

74. So bre el par ti cu lar véa se a Ro dol fo Fer nán dez y Da ria De ra ga, “La zona oc ci den tal en el Clá si co”,
His to ria An ti gua de Mé xi co. Lin da Man za nil la y Leo nar do Ló pez (Co ords.) Mé xi co:  INAH –
UNAM – Ed. Po rrúa, 2ª Edi ción, 2001 (Vol. 2),  pp. 161 – 201.

75. Cle ment W. Meighan, “Pre his tory of West Me xi co”, Scien ce, 1974 (Núm. 184),  p. 1260.
76. Otto Schön du be, “In tro duc ción: al gu nas con si de ra cio nes so bre la ar queo lo gía del Oc ci den te de

Mé xi co”, The ar chaeo logy of West Mé xi co. B. Bell (Ed.), Mé xi co: So cie dad de Es tu dios Avan za dos 
del oc ci den te de Mé xi co, 1974, pp. 1-5. Ta ma zu la, Tux pan, Za potlán. Pue blos de la fron te ra sep -
ten trio nal de la an ti gua Co li ma. Mé xi co: ENAH, 1973 (Te sis de maes tría). “Epo ca pre his pá ni ca”,
His to ria de Ja lis co. José Ma ría Mu ría (Dir.) Mé xi co: Go bier no de Ja lis co, 1980 (T. I),  pp. 113-257.
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gión, tan to in ter nas como ex ter nas, al ex pli car este pro ce so de me so -
ame ri ca ni za ción.77

Esta opi nión, an ta ño ge ne ra li za da, se apo yó en la ca ren cia de cier -
tos ras gos que se creían ca rac te rís ti cos de Me so a mé ri ca y que eran re -
fle jo de una so cie dad com ple ja. En con tra par te, se veía al oc ci den te
con una or ga ni za ción so cioe co nó mi ca su ma men te sen ci lla y con gru -
pos in mer sos en una se rie de prác ti cas ri tua les cen tra das en tor no al
cul to a los an ces tros. En con tras te con la vi sión an te rior, se cuen ta con
los re sul ta dos arro ja dos por di ver sos es tu dios fin ca dos en pro yec tos
de área, en tre los que des ta ca mos al gu nos de los más im por tan tes.

 A) La tra di ción Teu chitlán en el al ti pla no cen tral ja lis cien se

Uno de los tra ba jos pio ne ros es el de Phil Wei gand, quien ha he cho im por -
tan tes con tri bu cio nes al en ten di mien to de los gru pos asen ta dos en oc ci -
den te, in cur sio nan do en los cam pos de la et no lo gía, la et nohis to ria y la
ar queo lo gía. De la pri me ra se cuen tan sus in ves ti ga cio nes so bre gru pos in -
dí ge nas como los hui cho les, co ras, te cua les, me xi ca ne ros y caz ca nes, en
las que nun ca dejó de lado la vin cu la ción con el pa sa do más re mo to. 

Des de la dé ca da de los se sen ta, Wei gand co la bo ró en los tra ba jos que
Ke lley rea li zó en la zona de la cul tu ra Chal chi hui tes, al sur de Za ca te cas,
don de ex plo ró la mi ne ría de este im por tan te gru po, in ves ti ga cio nes que
le sir vie ron de base para pos te rior men te abor dar el es tu dio de la cir cu la -
ción de la tur que sa.78 En el mar co de la ar queo lo gía, su con tri bu ción
prin ci pal es la de fi ni ción de la tra di ción Teu chitlán, en los al re de do res del 
vol cán de Te qui la ubi ca do en el al ti pla no cen tral ja lis cien se.
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Pos te rior men te, Schön du be re to mó el tema so bre la mar gi na li dad del oc ci den te re spec to a Me so a -
mé ri ca, re cal can do que esta su pues ta mar gi na ción se de bió a los as pec tos cuan ti ta ti vos que sir vie -
ron de base a las in ves ti ga cio nes an te rio res. Por con si guien te, con ci be aho ra a un occi den te
me so ame ri ca ni za do pero con una or ga ni za ción so cial sim ple o una ma ni fes ta ción ru ral de la mis -
ma. Cfr. Otto Schön du be, “El Oc ci den te de Mé xi co, ¿ma rg inal a Me so a mé ri ca?”, La va li dez teó ri -
ca del con cep to de Me so a mé ri ca. Mé xi co: INAH, 1990 (Col. Cien tí fi ca, Núm. 198), pp. 129 – 134.

78. Phil C. Wei gand, “The mi nes and mi ning te chni ques of the Chal chi hui tes cul tu re”, Ame ri can An ti -
quity, 1968 (Vol. 33, Núm. 1), pp. 45-61. “Mi ne ría e in ter cam bio de mi ne ra les en Za ca te cas pre his -
pá ni ca”, Za ca te cas III: Anua rio de His to ria. C. Es par za (Ed.), Mé xi co: De par ta men to de His to ria –
Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, 1980. Phil Wei gand, Gar man Har bott le y Ed ward Sayre, “Tur -
quoi se sour ces and sour ce analysis: Me so ame ri ca and the South wes tern Uni ted Sta tes”, Ex chan ge
sys tems in Pre his tory. J. Eric son y T. Ear le (Eds.), New York: Aca de mic Press, 1977, pp. 15-34.



Las in ves ti ga cio nes de Wei gand se cen tra ron en el aná li sis for -
mal ar qui tec tó ni co de los pa tro nes cir cu la res mo nu men ta les, así
como en el de sa rro llo de in fe ren cias so bre la or ga ni za ción so cial del
com ple jo fu ne ra rio de tum bas de tiro aso cia do a esta tra di ción. Des -
de un mar co neo e vo lu cio nis ta es ta ble ció la se cuen cia cul tu ral y cro -
no ló gi ca de la re gión don de se ubi có la tra di ción Teu chitlán, la cual
se com po ne de cin co fa ses: San Fe li pe, Are nal, Ahua lul co, Teu -
chitlán I y Teu chitlán II. 

Esta tra di ción ini cia con la fase San Fe li pe (600/500 a 200 a.C.), de -
fi ni da por una po bla ción exi gua, una in ci pien te ex plo ta ción de ob si dia -
na y la pre sen cia de tum bas de tipo Ope ño. En la fase Are nal (200 a.C.-
200 d.C.) prin ci pió el pa trón cir cu lar ca rac te rís ti co de este de sa rro llo y
la cons truc ción de tum bas de tiro. Du ran te la fase Ahua lul co (200 a 400 
d.C.) se in ten si fi có el uso del pa trón ar qui tec tó ni co cir cu lar, exhi bien do 
cada con jun to ocho pla ta for mas rec tan gu la res al re de dor del pa tio cir -
cu lar; ade más, apa re cie ron los jue gos de pe lo ta co lo ca dos como “apén -
di ces” de los com ple jos cir cu la res. Al gu nos si tios se de sa rro lla ron más
que otros, des ta can do el caso de Ahua lul co.79

La fase Teu chitlán I (400 a 700 d.C.) re pre sen tó el clí max cul tu ral
de esta tra di ción. La po bla ción au men tó su den si dad y se con cen tró en
los po bla dos ma yo res. Los si tios más im por tan tes lle ga ron a te ner has ta 
tres cír cu los uni dos y otros ale da ños; ade más, la ar qui tec tu ra ad qui rió
su mo nu men ta li dad má xi ma con cír cu los de gran des di men sio nes.
Al gu nos de los si tios re pre sen ta ti vos de esta fase son Teu chitlán y El
Re fu gio que tu vie ron zo nas ha bi ta cio na les ex ten sas y dis per sas;80 con
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79. Phil Wei gand, “ The Ahua lul co site and the shaft- tomb com plex of the Et zatlán area”, The ar chaeo -
logy of West Me xi co. Bell (Ed.), Mé xi co: So cie dad de Es tu dios Avan za dos del oc ci den te de Mé xi -
co, 1974, pp. 120-131.

80. Jo seph Mountjoy y Phil Wei gand, “The ha bi ta tion zone at Teu chitlan, Ja lis co”, Pro ce edings of the
1974 In ter na tio nal Con gress of Ame ri ca nists. Mé xi co, 1976. Phil Wei gand, “Cir cu lar ce re mo nial
struc tu re com ple xes in the highlands of Wes tern Me xi co”, Ar chaeo lo gi cal fron tiers: pa pers on
New World high cul tu res in ho nor of J. Char les Ke lley. R. Picke ring (Ed.), Car bon da le, Southern
Illi nois Uni ver sity, 1976, (Es tu dios del Mu seo de la Uni ver si dad del Sur de Illi nois, Núm. 4), pp.
183-227. Evo lu ción de una ci vi li za ción pre his pá ni ca. Mé xi co: El Co le gio de Mi choa cán, 1993.
“The ar chi tec tu re of the Teu chitlán tra di tion of Me xi co’s Oc ci den te”, Me so ame ri can ar chi tec tu re
as a cul tu ral sym bol. J. Kowalski (Ed.), Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1999, pp. 87-109. “The
evo lu tion and de cli ne of a core ci vi li za tion: the Teu chitlán tra di tion and the ar chaeo logy of Ja lis -
co”, Grea ter Me so ame ri ca. The ar chaeo logy of West and Northwest Me xi co. M. Fos ter y S. Go -
rens tein (Eds.), Salt Lake City: The Uni ver sity of Utah Press, 2000, pp. 43-58.



ta lle res don de se ex plo tó y tra ba jó in ten sa men te la ob si dia na.81 Otros
con jun tos lo ca li za dos en la zona son Ahua lul co, La gu na Co lo ra da- Pro -
vi den cia, Las Pi las y San ta Qui te ría. Por úl ti mo, la fase Teu chitlán II
(700 a 900/1000 d.C.) mar có el co lap so y de sa pa ri ción de la re fe ri da
tra di ción: los gran des cír cu los fue ron mo di fi ca dos y su frie ron re mo de -
la cio nes, con lo que per die ron la si me tría ori gi nal. Al fi na li zar esta fase
se aban do nó el pa trón cir cu lar y la tra di ción se de sin te gró.82 

Ade más de la ar qui tec tu ra mo nu men tal ela bo ra da, Wei gand ex pli -
có el pro ce so de cre cien te com ple ji dad so cial en el ma ne jo y con trol
de re cur sos es ca sos que par ti ci pa ron en re des de in ter cam bio ex ten si -
vas, don de cir cu la ron pro duc tos tan to lo ca les como alóc to nos. Es tos
fac to res, al igual que la exis ten cia de un avan za do sis te ma agrí co la, lo
lle va ron a plan tear la exis ten cia de una es truc tu ra de tipo es ta tal en la
re gión, así como a in ser tar la den tro de los nu me ro sos nú cleos cul tu ra -
les que con fi gu ra ron la so cie dad me so ame ri ca na.83

Esta ma yor vin cu la ción con Me so a mé ri ca tam bién fue no ta da por
otros in ves ti ga do res, quie nes ob ser va ron que tan to los com ple jos Ope ño
como Ca pa cha, tu vie ron al gún tipo de con tac to con cul tu ras del cen tro de 
Mé xi co, como Tla til co y la del río Cuaut la, en tre 1300 y 900 a.C. Bea triz
Bra niff, Chris ti ne Nie der ber ger y Da vid Gro ve, des de tiem po atrás, se ña -
la ron la pre sen cia de un ter tium quid en el cen tro de Mé xi co, di fe ren cia -
do de las tra di cio nes ol me ca y de la cuen ca de Mé xi co, cuyo ori gen
es tu vo en la re gión de oc ci den te, abrien do así las po si bi li da des para el es -
tu dio de los ne xos en tre esta úl ti ma re gión y el res to de Me so a mé ri ca.84
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81. Acer ca de los ta lle res de ob si dia na,  véa se a Do lo res Soto de Are cha va le ta, Aná li sis de la tec no lo -
gía de pro duc ción del ta ller de ob si dia na de Gua chi mon tón, Teu chitlán, Ja lis co. Mé xi co: ENAH,
1982 (Te sis de li cen cia tu ra). Para otro tipo de ma te ria les se tie nen los es tu dios re cien tes de Chis -
topher Beekman y Phil Wei gand, La ce rá mi ca ar queo ló gi ca de la tra di ción Teu chitlán, Ja lis co.
Mé xi co:  El Co le gio de Mi choa cán – Se cre ta ría de Cul tu ra de Ja lis co, 2000.

82. Ac tual men te Wei gand esta lle van do a cabo la ex plo ra ción del si tio ar queo ló gi co de Teu chitlán, lo
que le ser vi rá para co rro bo rar o mo di fi car las hi pó te sis plan tea das en las dé ca das an te rio res. 

83. Phil Wei gand y Mi chael S. Fos ter, “In tro duc tion”, The ar chaeo logy of west and northwest Me so -
ame ri ca. Fos ter y Wei gand (Eds.), Boul der: Westview Press, 1985, pp. 1-8. Phil Wei gand y Chis -
topher S. Beekman, “La tra di ción Teu chitlán: sur gi mien to de una so cie dad pa re ci da al es ta do”, El
an ti guo Oc ci den te de Mé xi co. Arte y ar queo lo gía de un pa sa do des co no ci do. R. Town send (Ed.),
Mé xi co: The Art Ins ti tu te of Chi ca go – Se cre ta ría de Cul tu ra Go bier no de Ja lis co, 2000, pp. 39-55. 

84. Bea triz Bra niff, “The West Me xi can tra di tion and the South wes tern Uni ted Sta tes”, The Kiva. Tuc -
son, Ari zo na, 1975 (Núm. 41, Vol. 2), pp. 215-222. Mo ra les, Gua na jua to, y la tra di ción Chu pí cua -
ro. Mé xi co, INAH, 1998 (Col. Cien tí fi ca, Núm. 373), p. 28. Da vid C. Gro ve, “The Highland Ol mec
ma ni fes ta tion: a con si de ra tion of what is and is n’t”, Me so ame ri can ar chaeo logy. New approa ches.



Así mis mo, a par tir de los tra ba jos de res ca te y aná li sis efec tua dos
por Jor ge Ra mos y Lo ren za Ló pez Mes tas, tras el des cu bri mien to de
una tum ba de tiro in tac ta en el si tio de Huit zi la pa, Ja lis co, sa lie ron a la 
luz in nu me ra bles da tos para co rro bo rar el pro ce so de cre cien te com -
ple ji dad tem pra na ges ta da al in te rior de la tra di ción Teu chitlán. La
cui da do sa ex ca va ción de la tum ba per mi tió com pren der el ri tual fu ne -
ra rio, así como di ver sos as pec tos di rec ta men te re la cio na dos con la
ideo lo gía y la di fe ren cia ción so cial de es tas co mu ni da des.85

El es tu dio de los ma te ria les ofren da dos en esta tum ba, per te ne cien te
a un gru po de pa ren tes co de ele va da po si ción so cial, ha per mi ti do in fe rir
otros pa tro nes de com por ta mien to so cial re la cio na dos con la pro duc ción, 
dis tri bu ción y con su mo de bie nes, como son la es pe cia li za ción ar te sa nal
y es tan da ri za ción de la ma nu fac tu ra de ce rá mi ca; la im por ta ción de ob je -
tos y ma te rias pri mas de otras re gio nes; el uso de ob je tos (jade y con cha)
res trin gi dos a un sec tor de la co mu ni dad y uti li za dos como sím bo lo de
per te nen cia a una po si ción so cial pri vi le gia da.86 De ma ne ra par ti cu lar, se
ha ana li za do el pa pel ju ga do por la ideo lo gía en el pro ce so de trans for -
ma ción del oc ci den te, ob ser van do ne xos con el res to de Me so a mé ri ca a
tra vés de con cep tos ideo ló gi cos que fue ron ob je ti va dos en ar tí cu los es -
pe cí fi cos (trom pe tas de ca ra col, ob je tos de con cha y jade, pun zo nes de
ob si dia na), que fue ron el vehí cu lo trans mi sor de ac cio nes sim bó li cas,
por en ci ma de un mero in ter cam bio eco nó mi co.87

El va lle de Ate ma jac cuen ta con una ma yor aten ción. Ja vier
Gal ván lo ha tra ba ja do con am pli tud en las úl ti mas tres dé ca das, re -
gis tran do cer ca de 50 si tios. A su vez, los da tos re co pi la dos le per mi -
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N. Hammond (Ed.), Aus tin: Uni ver sity of Te xas Press, 1974, pp. 109-128. Chris ti ne Nie der ber ger,
Pa leo paysa ges et ar cheo lo gie pre- ur bai ne du ba sin de Me xi co. Mé xi co: CEMCA, 1987 (Col. Étu des 
Me so ame ri cai nes, Núm. 1, 2 Vols.), p. 216.

85. Lo ren za Ló pez Mes tas, Jor ge Ra mos y Ro bert Picke ring, “ Cul to fu ne ra rio y or ga ni za ción so cial en
la tra di ción Teu chitlán du ran te el For ma ti vo tar dío”, El oc ci den te de Mé xi co: ar queo lo gía, his to ria
y me dio am bien te. Pers pec ti vas re gio na les. Ac tas del IV Co lo quio de Oc ci den ta lis tas. Mé xi co: Uni -
ver si dad de Gua da la ja ra – ORSTOM, 1998.

86. Lo ren za Ló pez Mes tas y Jor ge Ra mos, “Ex ca va ción de la tum ba de Huit zi la pa”, El An ti guo Oc ci -
den te de Mé xico. Arte y Ar queo lo gía de un pa sa do des co no ci do. R. Town send (Ed.), Mé xi co:  The
Art Ins ti tu te of Chi ca go – Se cre ta ría de Cul tu ra Go bier no de Ja lis co, 2000, pp. 57-74.

87. Lo ren za Ló pez Mes tas C., “La ideo lo gía: un pun to de acer ca mien to para el es tu dio de la in te rac ción 
en tre el Oc ci den te, el cen tro de Mé xi co y el res to de Me so a mé ri ca”, Di ná mi cas cul tu ra les en tre el
Oc ci den te, el Cen tro-Nor te y la Cuen ca de Mé xi co del Pre clá si co al Epi clá si co: tra ba jos re cien tes.
Mé xi co: CEMCA (En pren sa).



tie ron pos tu lar una se cuen cia cro no ló gi ca, ba sa da en la ce rá mi ca
en con tra da en las ex plo ra cio nes de Ta ba chi nes, Ix te pe te y al gu nos
po zos de son deo en otros si tios. Es de los po cos in ves ti ga do res que ha
tra ta do de apli car le teo ría del ma te ria lis mo his tó ri co para ex pli car el
pro ce so de de sa rro llo so cio cul tu ral de la zona. Ac tual men te, se en -
cuen tra tra ba jan do en un mo de lo ex pli ca ti vo para la ocu pa ción pre -
his pá ni ca del va lle dán do le pre pon de ran cia a la pre sen cia de al gu nos
ras gos teo ti hua ca nos.88

B) El área nor te ña

En esta eta pa se ha pres ta do ma yor aten ción a zo nas que ha bían
sido poco es tu dia das. Un ejem plo de este fe nó me no es el Pro yec to
Sie rra del Na yar, que en 1974 ini ció un re co no ci mien to de área en los
es ta dos de Ja lis co, Na ya rit y Za ca te cas, aus pi cia do por la Mi sión Ar -
queo ló gi ca Bel ga. Esta in ves ti ga ción dio como re sul ta do las pro pues -
tas de Ma rie Are ti Hers, que a par tir de los da tos ob te ni dos en la zona
de Hue ju quil la el Alto, Ja lis co, pos tu ló un ori gen “nor te ño” para va -
rios ras gos con si de ra dos ini cial men te como “tol te cas”, en tre los que
des ta can las es cul tu ras de chac mol, mu ros de ser pien tes o coa te -
pamtlis, mu ros con crá neos o tzom pantlis, en tre otros.89 Esta nue va
evi den cia ha apor ta do fe chas más tem pra nas para esta tra di ción en el
oc ci den te y áreas cir cun ve ci nas, per mi tien do co no cer la gran com ple -
ji dad de las di ná mi cas, in ter nas y ex ter nas, de es tas so cie da des.

En la zona ale da ña del ca ñón del río Bo la ños, Ja lis co, Ma ría Te re -
sa Ca bre ro ini ció en 1982 un pro yec to ar queo ló gi co a lar go pla zo, im -
pul sa do por el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes An tro po ló gi cas de la
UNAM.90 El pro pó si to prin ci pal con sis tió en re co rrer el ca ñón de Bo la -
ños has ta su de sem bo ca du ra en el cen tro de Ja lis co, a par tir del va lle
de Val pa raí so don de se ex ca va ron va rios si tios, des ta can do La Flo ri -
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88. Ja vier Gal ván, Las tum bas de tiro del va lle de Ate ma jac, Ja lis co. Mé xi co: INAH, 1991 (Col. Cien tí -
fi ca, Núm. 239). Ja vier Gal ván, co mu ni ca ción per so nal a Car los Ló pez Cruz, 2001.

89. Ma rie Are ti Hers, Los tol te cas en tie rras chi chi me cas. Mé xi co: Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Es té -
ti cas – UNAM, 1989.

90. Ma ría Te re sa Ca bre ro, “Ci vi li za ción en el nor te de Mé xi co. Ar queo lo gía de la ca ña da del río Bo la -
ños, Za ca te cas y Ja lis co”, Una ruta co mer cial en la fron te ra nor te de Me so a mé ri ca: El caso del ca -
ñón de Bo la ños, Ja lis co. Mé xi co:  UNAM, 1989 (Se rie An tro po ló gi ca, Núm. 103.).



da. En el va lle de Mez qui tic se ex ca vó Ce rro Prie to, así como El Pi ñón 
y Po cho ti tan en el va lle de San Mar tín de Bo la ños. A lo lar go de este
pro yec to –to da vía en mar cha– se han lo ca li za do 102 si tios, lo que ha
pro por cio na do in va lua bles da tos acer ca del pa trón de asen ta mien to de 
es tos gru pos pre his pá ni cos, en una zona que se con si de ra ba de di fí cil
ac ce so.

Con base en los tra ba jos rea li za dos en la par te nor te de di cho ca -
ñón, Ca bre ro pro pu so dos pe río dos de ocu pa ción de ma ne ra ten ta ti va, 
de bi do a la au sen cia de fe chas ab so lu tas. El pe río do más an ti guo (200
a 700 d.C.) se aso cia con la pre sen cia de tum bas de tiro y el pa trón ar -
qui tec tó ni co cir cu lar do mi nan te en esa par te del ca ñón. En el se gun do
pe río do (700 a 1000 d.C.) se ob ser vó un cam bio en el pa trón ar qui tec -
tó ni co cir cu lar ha cia el rec tan gu lar y la in clu sión de nue vos y dis tin tos 
ti pos ce rá mi cos.91

Ca bre ro des cu brió la pre sen cia de tum bas de tiro en los al re de do res
de los pue blos de Chi mal ti tán y Bo la ños, así como en el si tio El Pi ñón.
En este úl ti mo lu gar se des cu brie ron cua tro tum bas, tres de ellas se en -
con tra ban se lla das. El asen ta mien to ocu pa la par te su pe rior del ce rro y
se ex tien de ha cia las la de ras don de el te rre no se ni ve ló para for mar te -
rra zas ar ti fi cia les para cul ti vo y ha bi ta ción. Las tum bas se cons tru ye ron 
den tro del com ple jo ce re mo nial si tua do en la par te su pe rior.

Por pri me ra vez se tie nen fe chas de C14 pro ve nien tes del in te rior
de las tum bas y de di ver sas es truc tu ras del com ple jo ce re mo nial. Du -
ran te el pri mer si glo de nues tra era pe ne tra ron los gru pos de la tra di -
ción de tum bas de tiro, de esta ocu pa ción ini cial se tie ne una fe cha de
135 d.C. pro ve nien te de uno de los se pul cros. Es tos gru pos cons tru ye -
ron el cen tro cí vi co ce re mo nial, que se re mo de ló ha cia el 600 d.C.,
lap so en que se aban do nó esa tra di ción fu ne ra ria y se adop tó otra
prác ti ca mor tuo ria con en tie rros di rec tos fle xio na dos.

El con te ni do cul tu ral de las tum bas de tiro per mi tió el co no ci mien to 
pro fun do de esta tra di ción mor tuo ria. Se re cu pe ra ron ob je tos fa bri ca -
dos con ma te rias pri mas alóc to nas: con cha, ca ra col y co ral ne gro; ha -
chas y dis cos he chos de roca ba sál ti ca; frag men tos de he ma ti ta en
pol vo pro ve nien te de la zona de Chal chi hui tes, don de se ex plo ta ban
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91. Ca bre ro, op. cit., pp. 283 – 302.



éste y otros re cur sos mi ne ra les. Lo an te rior in di ca un co mer cio in ten -
si vo cru zan do el ca ñón de Bo la ños du ran te el apo geo de las tum bas de 
tiro; este co mer cio se ex ten de ría, pro ba ble men te, has ta des pués del
aban do no de esta cos tum bre fu ne ra ria, se gún lo mar can las fe chas
pro ve nien tes de un en tie rro di rec to con ofren das de con cha, ca ra co les
y co ral de pro ce den cia ma ri na.92 

La aten ción se di ri gió tam bién ha cia Los Al tos de Ja lis co. Ca rolyn 
Baus de Czi trom pug nó por li gar las fuen tes et no grá fi cas del si glo XVI
so bre dos gru pos que ha bi ta ron en esta re gión, co cas y te cue xes, con
los ves ti gios ar queo ló gi cos de tec ta dos has ta ese mo men to.93 Sin em -
bar go, los da tos apor ta dos por el “Pro yec to Ar queo ló gi co Al tos de Ja -
lis co” —ini cia do por Jor ge Ra mos—, que se vie ne lle van do a cabo en
esta re gión des de 1990, no con cuer dan con sus pro pues tas de bi do a
que la to ta li dad de los si tios en con tra dos fue ron aban do na dos ha cia
900/1000 d.C., fru to de una co yun tu ra que com bi nó di ver sos fac to res,
en tre ellos el cam bio cli má ti co y el mo vi mien to mi gra to rio de gru pos
más nor te ños. Este pro yec to ha efec tua do tra ba jos de re co no ci mien to,
al igual que de ex ca va ción, en los mu ni ci pios de Te pa titlán, Aca tic, La -
gos de Mo re no, En car na ción de Díaz y Unión de San An to nio. Sus
prin ci pa les apor ta cio nes son el co no ci mien to del pa trón de asen ta mien -
to re gio nal, al igual que el es ta ble ci mien to ten ta ti vo de una se cuen cia
ce rá mi ca. Sin em bar go, to da vía se está le jos de al can zar ex pli ca cio -
nes acer ca del de sa rro llo so cio cul tu ral de esta gran re gión.94
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92. Te re sa Ca bre ro y Car los Ló pez, “Ha llaz go de una tum ba de tiro se lla da en el ca ñón de Bo la ños, Ja -
lis co”, An tro po ló gi cas. Mé xi co: UNAM, 1993 (Núm. 8), pp. 74-78. “Ha llaz gos re cien tes en el ca -
ñón de Bo la ños, Ja lis co”, Con tri bu cio nes re cien tes a la ar queo lo gía y et nohis to ria del oc ci den te de 
Mé xi co. E. Wi lliams (Ed.), Mé xi co: El Co le gio de Mi choa cán, 1994, pp. 297-321.

93. Ca rolyn Baus de Czi trom, Te cue xes y Co cas. Dos gru pos de la re gión Ja lis co en el si glo XVI. Mé xi co:
INAH, 1982 (Col. Cien tí fi ca, Núm. 112).

94. Lo ren za Ló pez Mes tas, Jor ge Ra mos y Car los San tos, “Si tios y ma te ria les ar queo ló gi cos: avan ces
del Pro yec to Ar queo ló gi co Al tos de Ja lis co”, Con tri bu cio nes a la ar queo lo gía y Et nohis to ria del
oc ci den te de Mé xi co. E. Wi lliams (Ed.), Mé xi co: El Co le gio de Mi choa cán, 1994, pp. 279-296. Jor -
ge Ra mos y Lo ren za Ló pez Mes tas, “Ma te ria les ce rá mi cos de la re gión alteña de Ja lis co”, Ar queo -
lo gía y et nohis to ria. La re gión del Ler ma. E. Wi lliams y P. Wei gand (Eds.), Mé xi co: El Co le gio de
Mi choa cán – Cen tro de In ves ti ga ción en Ma te má ti cas, 1999, pp. 245-268.



C) La cuen ca de Sa yu la

Otra zona poco es tu dia da es la com pren di da por las cuen cas la cus tres
de Sa yu la, Za coal co, San Mar cos y Ato to nil co. Sin em bar go, a prin ci -
pio de la dé ca da de los no ven ta ini ció un re co no ci mien to ar queo ló gi co
sis te má ti co en la cuen ca de Sa yu la, pro mo vi do por el Ins ti tu to Fran cés
de In ves ti ga ción Cien tí fi ca para el De sa rrol lo en Co o pe ra ción, con la
co la bo ra ción del INAH y de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra. El ob je ti vo
ge ne ral de este pro yec to fue “el es tu dio del po bla mien to y ocu pa ción
te rri to rial, en una pers pec ti va a la vez sin cró ni ca y dia cró ni ca del
área”.95 

Uno de los prin ci pa les re sul ta dos fue la con fir ma ción y la co rrec -
ción de la se cuen cia cro no ló gi ca es ta ble ci da por Isa bel Ke lly, apo yán -
do se en el aná li sis ce rá mi co res pal da do con fe chas de Car bón 14.96 La 
nue va pro pues ta cro no ló gi ca ini cia con la fase Us ma jac (300 a.C al
año uno de nues tra era), la cual co rres pon de a la tra di ción de tum bas
de tiro; la ce rá mi ca en con tra da per mi te re la cio nar la cuen ca con la
zona de Or tí ces en Co li ma, Tux ca cues co en el sur y el va lle de Ate ma -
jac en el cen tro del es ta do. 

La fase Ver día (año 1 a 500 d.C.) pre sen tó al gu nos pro ble mas en
su de fi ni ción que los in ves ti ga do res del pro yec to pos te rior men te de -
ben re sol ver. Sin em bar go, se pro po ne que el ma te rial Ver día es un
mar ca dor de gru pos de eli te en la zona, ade más de re pre sen tar un mo -
men to de tran si ción en tre la tra di ción tum bas de tiro y la fase Sa yu -
la.97 Du ran te la fase Sa yu la (500 a 1100 d.C.) se al can zó la ma yor
com ple ji dad so cial en la zona, lle gan do al ni vel del ca ci caz go. El
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95. Jean- Pie rre Em phoux, “In ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas en la cuen ca de Sa yu la”, Trans for ma cio nes ma -
yo res en el Oc ci den te de Mé xi co. R. Avi la (Co ord.) , Mé xi co: Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1994, p. 180.

96. Otto Schön du be, “Los tra ba jos de Isa bel Ke lly en el oc ci den te de Mé xi co y su tras cen den cia para el
Pro yec to Cuen ca de Sa yu la”, El oc ci den te de Mé xi co: ar queo lo gía, his to ria y me dio am bien te.
Pers pec ti vas re gio na les. Ac tas del IV Co lo quio de Oc ci den ta lis tas. Mé xi co: Uni ver si dad de Gua -
da la ja ra – ORSTOM, 1998, pp. 95-100. Rosa rio Acos ta, Su sa na Ra mí rez y Luis Gó mez, “De sa rrol lo
cul tu ral de la cuen ca de Sa yu la du ran te la épo ca pre his pá ni ca”, El oc ci den te de Mé xi co: ar queo lo -
gía, his to ria y me dio am bien te. Pers pec ti vas re gio na les. Ac tas del IV Co lo quio de Oc ci den ta lis tas.
Mé xi co: Uni ver si dad de Gua da la ja ra – ORSTOM, 1998, pp. 101-118. 

97. Jean Gu frroy, “Ce rri tos Co lo ra dos: un si tio con ar qui tec tu ra mo nu men tal en la cuen ca de Sa yu la,
Ja lis co”, Es tu dios del Hom bre. Mé xi co: Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1996 (Núm. 3), pp. 37-63.
Fran cis co Val dez, “Tiem po, es pa cio y cul tu ra en la cuen ca de Sa yu la”, Es tu dios del Hom bre, Uni -
ver si dad de Gua da la ja ra, 1996 (Núm. 3), pp. 15-35.



prin ci pal pro duc to ex plo ta do fue la sal; esta in dus tria les per mi tió a
los gru pos asen ta dos en la cuen ca man te ner re la cio nes con zo nas cir -
cun ve ci nas como la cos ta de Co li ma, el sur de Ja lis co, el va lle de Ate -
ma jac y la cuen ca de Cha pa la e in di rec ta men te con Los Al tos y nor te
de Ja lis co, al igual que el sur y cen tro de Za ca te cas.98 Por úl ti mo, en
la fase Ama cue ca (1100 a 1520 d. C.) se dio un cam bio es ti lís ti co en la
ce rá mi ca, el uso del es pa cio y el pa trón mor tuo rio, pero el ni vel de
de sa rro llo so cio cul tu ral se man tu vo en el es ta dío de ca ci caz go.99 

Ac tual men te, el pro yec to con ti núa bajo la di rec ción de Otto
Schön du be y Su sa na Ra mí rez, quie nes han es ta do ex ca van do va rios
si tios de la cuen ca de Sa yu la. Es per ti nen te men cio nar que una de las
apor ta cio nes cru cia les de este pro yec to es la bús que da de ex pli ca cio -
nes so bre los pro ce sos de cam bio de un es ta dio a otro, di lu ci dan do con 
am pli tud el tra yec to de so cie da des al dea nas a so cie da des com ple jas. 

D) El área cos te ra

Las in ves ti ga cio nes ac tua les en la zona cos te ra son rea li za das, en gran 
me di da, por es tu dio sos que han ve ni do tra ba jan do va rias dé ca das en
el oc ci den te. Tal es el caso de Jo seph Mountjoy, de la Uni ver si dad de
Ca ro li na del Nor te, quien des de fi na les de los se sen ta co men zó sus in -
ves ti ga cio nes, que se men cio na ron con an te la ción. A par tir de 1988,
lle vó a cabo un re co no ci mien to en el área de ba hía de Ban de ras, en la
zona li mí tro fe cos te ra de Ja lis co y Na ya rit, don de en con tró una ocu -
pa ción tem pra na des de el For ma ti vo me dio, así como da tos que per -
mi ten am pliar la ex ten sión de la tra di ción Or tí ces- Tux ca cues co por la
cos ta nor te. Los re sul ta dos aún se en cuen tran en pre pa ra ción y sólo
han sido pu bli ca dos como ar tí cu los. Ac tual men te se en cuen tra tra ba -
jan do en El Pan ta no, un si tio en el mu ni ci pio de Mas co ta, tie rra aden -
tro, don de rea li zó ex ca va cio nes que le es tán per mi tien do de fi nir una
ocu pa ción tem pra na que fe cha ha cia 700 a.C.100 
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98. Cathe ri ne Liot, “La sal de Sa yu la: cro no lo gía y pa pel en la or ga ni za ción del po bla mien to pre his pá -
ni co”, El oc ci den te de Mé xi co: ar queo lo gía, his to ria y me dio am bien te. Pers pec ti vas re gio na les.
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1998, pp. 135-155.

99. Ra mí rez et al.,  op. cit.
100. Jo seph Mountjoy, co mu ni ca ción per so nal a Car los Ló pez, 2001.



Des de 1994, en este mis mo sec tor de la cos ta, José Car los Bel trán,
del Cen tro INAH Na ya rit, ha es ta do rea li zan do tra ba jos de sal va men to en
el ex tre mo nor te de la ba hía de Ban de ras en la par te co no ci da como Pun -
ta Mita. Esta zona pre sen ta una lar ga se cuen cia ocu pa cio nal, la cual ini -
ció con si tios tem pra nos don de se en con tró ce rá mi ca Ca pa cha del
For ma ti vo tem pra no/me dio, has ta si tios que tu vie ron un com po nen te
Post clá si co. Su ob je ti vo ge ne ral bus ca es ta ble cer la re la ción hom bre- na -
tu ra le za, de ahí la im por tan cia que han to ma do sus es tu dios so bre la ex -
plo ta ción de re cur sos, fun da men tal men te de pro duc tos ma ri nos.

 Bel trán lo ca li zó gran can ti dad de si tios a lo lar go de la cos ta en tre
los que des ta can Tin to que, Pon to que, Ma li nal de Hi gue ra Blan ca y
Ara ma ra en la isla Ma rie ta Ma dre, lo que le ha per mi ti do ha cer in fe -
ren cias so bre el pa trón de asen ta mien to  com ple jo, don de se dis tin -
guen zo nas ce re mo nia les, áreas ha bi ta cio na les, áreas de pro duc ción y
zo nas fu ne ra rias. En los aná li sis de tec tó 48 ti pos ce rá mi cos que agru -
pa en cin co com ple jos: Pun ta Mita tem pra no (Chi nes co), Rojo/Bayo
Cos te ro, Az tatlán y Ban de ras. De esta in for ma ción se des pren de el
co no ci mien to de las re la cio nes con los si tios cos te ros de Ja lis co y Co -
li ma, así como del al ti pla no na ya ri ta.101 

Las pro pues tas de Bel trán re pre sen tan una con ti nui dad de los tra -
ba jos de res ca te pre via men te efec tua dos en Pla ya del Te so ro, en la ba -
hía de Sa la gua, Co li ma. En esta in ves ti ga ción el én fa sis tam bién
es tu vo pues to en las re la cio nes con el me dio am bien te, en par ti cu lar
en el cam po de la ex plo ta ción y tra ba jo de la con cha. Los ma te ria les
ar queo ló gi cos re cu pe ra dos con fir ma ron la se cuen cia cro no ló gi ca de
Crab tree y Fit zwa ter, ade más de am pliar el re per to rio de cos tum bres
fu ne ra rias co no ci das para la cos ta co li men se.102

Al gu nos ki ló me tros ha cia el nor te, en la zona cos te ra li mí tro fe de
Ja lis co y Co li ma, Lo ren za Ló pez Mes tas vie ne de sa rro llan do el “Pro -
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101. José C. Bel trán, “ Ar queo lo gía de Pun ta Mita, re sul ta dos pre li mi na res”, An tro po lo gía e His to ria
del Oc ci den te de Mé xi co. XXIV Mesa Re don da. Mé xi co, So cie dad Me xi ca na de An tro po lo gía –
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102. José C. Bel trán, Los con che ros del puer to de Sa la gua (Pla ya del Te so ro). Mé xi co, ENAH, 1991 (Te -
sis de li cen cia tu ra). José C. Bel trán, Co men ta rios ar queo ló gi cos so bre el an ti guo puer to de Sa la -
gua/ Pla ya del Te so ro). Mé xi co, Go bier no del Es ta do de Co li ma – Uni ver si dad de Co li ma – CNCA,
1994 (Col. Mar del Sur, Vol II).



yec to de Re co no ci mien to Ar queo ló gi co Co li mil la – Ba rra de Na vi -
dad”, cuya área de in ves ti ga ción abar ca el va lle de Ci huatlán y la
al bu fe ra de Na vi dad. Sus ob je ti vos prin ci pa les son el re co no ci mien to
del área y re gis tro de si tios que ayu de a com pren der el pa trón de asen -
ta mien tos en la zona, así como el plan tea mien to de las lí neas ge ne ra -
les del de sa rro llo so cio cul tu ral de los gru pos que lo ha bi ta ron, y el
co no ci mien to de los pa tro nes de ex plo ta ción de re cur sos ma ri nos li to ra les. 

Lo an te rior, a par tir de la pro pues ta de que la dis tri bu ción de los
asen ta mien tos en una de ter mi na da re gión re fle ja el modo como las
co mu ni da des re sol vie ron sus pro ble mas de se lec ción y adap ta ción al
me dio am bien te, en fun ción de las ne ce si da des re que ri das para su re -
pro duc ción so cial. Esto con base en un mar co ma te ria lis ta, que per mi -
tie ra ob ser var las va rian tes den tro del es pa cio geo grá fi co, las cua les
son en ten di das como el re sul ta do de la trans for ma ción ha cia nue vas
for mas de apro ve cha mien to de los re cur sos dis po ni bles y el de sa rro -
llo de nue vos pro ce sos pro duc ti vos.103

Ex cep to es tos pro yec tos que tie nen un lar go de sa rro llo, los de más
se han ori gi na do por sal va men tos y/o de nun cias a las de le ga cio nes
es ta ta les del INAH. Un caso re ve la dor es el de la Pre sa Agua mil pa, en
Na ya rit, don de el tra ba jo de sal va men to es tu vo bajo la di rec ción Lud -
wig Beu tels pa cher. Este pro yec to rea li zó un re co rri do ex ten so de la
zona, lo ca li zan do 75 si tios ar queo ló gi cos, de los cua les se ex ca va ron
va rios, pero cuyo re sul ta do no apa re ce to da vía como pu bli ca ción.

En 1997 dio ini cio el sal va men to ar queo ló gi co “Au to pis ta En tron -
que San Blas (Na ya rit)-M azatlán (Si na loa)” con una lon gi tud de 224
km, di ri gi do por Mau ri cio Gar du ño, Lo re na Gá mez y Ma nuel Pé rez
Ri vas. Los ob je ti vos del pro yec to fue ron: re co no ci mien to, re gis tro,
in ves ti ga ción y pro tec ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co. En to tal se
re gis tra ron 57 si tios, de los cua les 30 pre sen ta ron ras gos ar qui tec tó ni -
cos como mon tí cu los de ar ci lla, pla ta for mas de pie dra o mu ros de ci -
men ta ción. Se rea li za ron 17 uni da des de son deo en tres si tios: La
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103. Lo ren za Ló pez Mes tas y Jor ge Ra mos, “In ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas en el va lle de Ci huatlán –
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Guá si ma, La Hi gue ri ta Vie ja I y Sa yu li ta en el mu ni ci pio de Aca po ne -
ta, en con tran do una se cuen cia ocu pa cio nal des de el For ma ti vo ter mi -
nal has ta el Post clá si co, la que se in fi rió con base en los ti pos
ce rá mi cos y la es tra ti gra fía de los po zos ex ca va dos. De es tas in ves ti -
ga cio nes se des pren de la pre sen cia de la fase cul tu ral Chi nes co, por
de ba jo de la fase Ga vi lán, aso cia ción que no se co no cía con an te rio ri -
dad en es tas la ti tu des. La men ta ble men te los aná li sis se en cuen tran en
pro ce so y es poca la in for ma ción que ya se en cuen tra dis po ni ble.

CON CLU SIO NES

Tras este re cuen to his tó ri co, lo pri me ro que re sal ta es el sen ti do acu -
mu la ti vo del co no ci mien to ar queo ló gi co que se ha lo gra do so bre el
pa sa do re mo to de los gru pos que ha bi ta ron el Oc ci den te del país, lo
cual res pon de al com por ta mien to de cual quier área del queha cer cien -
tí fi co y aca dé mi co. Pero el pro ce so de acu mu la ción de este co no ci -
mien to a lo lar go del pe río do ana li za do no fue ho mo gé neo, lle gan do
in clu so a mo men tos de rup tu ra con las vie jas con cep cio nes que se te -
nían so bre esta re gión. 

Los in ci pien tes co mien zos de la ar queo lo gía en el oc ci den te de Mé -
xi co se vie ron im preg na dos por la vi sión ro mán ti ca que pre do mi nó en
el si glo XIX, pero a par tir de 1930 la ar queo lo gía se con vir tió en una dis -
ci pli na aca dé mi ca, en don de los es tu dios se fin ca ban en la con se cu ción
de ob je ti vos es pe cí fi cos. En es os mo men tos, su de sa rro llo tuvo una
orien ta ción his tó ri ca li mi ta da a la dis tri bu ción geo grá fi ca y cro no ló gi ca 
de los ves ti gios ar queo ló gi cos y la con si guien te de fi ni ción de áreas
cul tu ra les.

El es fuer zo por re co brar con tex tos cul tu ra les que ex pli ca ran pa -
tro nes de com por ta mien to so cial fue no to rio a par tir de los se sen ta,
con la lle ga da de in ves ti ga do res in fluen cia dos por los pos tu la dos de la 
nue va ar queo lo gía ame ri ca na. A pe sar de ello, no se ahon dó en los
mo de los ex pli ca ti vos de la in te rac ción so cial, sino que pre va le ció un
mar ca do in te rés por el or de na mien to cro no ló gi co de las co lec cio nes
ar queo ló gi cas, as pec to que ha per du ra do has ta es tos días.
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Es no to rio el au men to en la can ti dad de es tu dios so bre el oc ci den te
en las dos úl ti mas dé ca das del si glo XX. Por un lado, han pro li fe ra do las
ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción en esta re gión, pero en este pro ce so las
prin ci pa les uni ver si da des y cen tros edu ca ti vos lo ca les se han man te ni -
do al mar gen, es pe cí fi ca men te en lo to can te a la for ma ción de ar queó lo -
gos ca pa ci ta dos para el ejer ci cio pro fe sio nal. El re fe ri do au men to en las 
in ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas ge ne ró una can ti dad con si de ra ble de ta -
lle res, me sas re don das y con fe ren cias, al igual que nue vos tra ba jos de
sín te sis. Sin em bar go, no pa re ce ha ber pro pues tas con cre tas di ri gi das a
re sol ver los vie jos pro ble mas que aque jan a la his to ria del de sa rro llo
cul tu ral de la re gión.

A pe sar que en esta vas ta re gión se han ges ta do pro ce sos de cam bio
cru cia les para la ex pli ca ción de una gran can ti dad de pro ble mas de
in ves ti ga ción, en va rios es tu dio sos aún pre va le ce la idea de que es una
re gión “mar gi nal” a Me so a mé ri ca o don de las so cie da des que la ha bi ta -
ron no al can za ron ni ve les im por tan tes de com ple ji dad so cial. Uno de
los ar gu men tos pos tu la dos es la ca ren cia de mo nu men ta li dad, pero bas -
ta con re vi sar los si tios de Ixtlán del Río, Na ya rit, El Gua chi mon tón de
Teu chitlán, al igual que El Ix te pe te, Los Pa dres y El Gril lo, en el va lle
de Ate ma jac, en tre otros, para dar se cuen ta que este con cep to es erró -
neo, sin que la mo nu men ta li dad ar qui tec tó ni ca sea, por sí mis ma, un
cri te rio úni co para de fi nir la com ple ji dad so cial, sino por que en es tos
lu ga res es po si ble de tec tar otros ras gos que la acom pa ñan como la pre -
sen cia de una ideo lo gía com ple ja, sec to res des ti na dos a gru pos de ele -
va da po si ción so cial, re des de in ter cam bio co mer cial lo cal y ex tra
re gio nal, en tre otros.

Aún más, si bien du ran te el For ma ti vo tar dío/ Clá si co tem pra no
(500 a.C. – 300/400 d.C.), esta re gión se en con tra ba in mer sa en el de -
sa rro llo fu ne ra rio de las tum bas de tiro, el ul te rior tra ba jo sis te má ti co
en si tios y zo nas de esta pe rio di ci dad per mi tió co no cer me jor el pa -
trón de asen ta mien to, las re des de in ter cam bio, la ar qui tec tu ra, los ri -
tua les fu ne ra rios, los pro ce sos de pro duc ción y adap ta ción al me dio
am bien te, en tre otros as pec tos, los cua les dan pie para la re cons truc -
ción de la his to ria so cio cul tu ral de la re gión.

LA ARQUEOLOGÍA DEL OCCIDENTE DE MÉXICO DURANTE EL SIGLO XX 59



A pe sar de ello, no se veía al oc ci den te como par te de Me so a mé ri ca, 
ni si quie ra como pe yo ra ti va men te le lla ma ban “mar gi nal”. Se ha co -
men za do a re con si de rar que se está fren te a una re gión que ge ne ró y
man tu vo ne xos con el res to de los gru pos es ta ble ci dos a lo lar go y an -
cho de lo que ac tual men te es nues tro país. De tal ma ne ra, el oc ci den te
debe ser vis to como una re gión que tuvo su pro pio de sa rro llo y al can zó
una gran com ple ji dad so cial con sus pro pias par ti cu la ri da des. Si no se
par te de este su pues to, sólo se ex pli ca rá su de sa rro llo a par tir de otras
re gio nes, llá me se Me so a mé ri ca o, par ti cu lar men te, cen tro de Mé xi co.

Fi nal men te, para en fren tar los re tos del queha cer ar queo ló gi co ac -
tual se vuel ve ne ce sa rio em pren der pro yec tos de in ves ti ga ción a lar go 
pla zo, en áreas bien de fi ni das, que per mi tan co no cer la es pe ci fi ci dad
de los gru pos ahí asen ta dos, an tes de pos tu lar ge ne ra li za cio nes ca ren -
tes de con te ni dos y ba ses con cre tas que han lle va do a plan tear mo de -
los erró neos para ex pli car los pro ce sos cul tu ra les de las so cie da des
del oc ci den te de Mé xi co.
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In ves ti ga cio nes so bre las len guas in dí ge nas
en Ja lis co du ran te el si glo XX

Da niel Ba rra gán Tre jo
Rosa H. Yá ñez Ro sa les

RE SU MEN

En este ar tí cu lo se hace una re vi sión ex haus ti va de las in ves ti ga cio nes
so bre las len guas in dí ge nas de Ja lis co en el si glo XX.
Se ob ser van dos di rec cio nes: 1) la preo cu pa ción por re cons truir el pa sa do
de los gru pos que ha bi ta ron el es ta do de Ja lis co y las fa mi lias lin güís ti cas
a que per te ne cen las len guas; y 2) la des crip ción lin güís ti ca en sen ti do es -
tric to, la cual ha te ni do sus ma ni fes ta cio nes más con so li da das a par tir de
la dé ca da de 1970.

IN TRO DUC CIÓN

El ini cio del ter cer mi le nio ins pi ra múl ti ples tra ba jos que bus can aqui la -
tar lo al can za do en dis ci pli nas di ver sas. En nues tro caso, nos ha lle va do a
pa sar re vis ta a dos apor ta cio nes que, a lo lar go del si glo XX, hi cie ron dis -
tin tos es tu dio sos de la di ver si dad lin güís ti ca re gis tra da prác ti ca men te en
to das las fuen tes co lo nia les pro ce den tes del te rri to rio co no ci do como
Nue va Ga li cia.



En pri me ra ins tan cia, abor da mos el tra ba jo de es tu dio sos que des -
de fi nes del si glo XIX se en con tra ban in da gan do so bre las len guas in -
dí ge nas del oc ci den te. Tal es fuer zo, lo ve mos a prin ci pios del si glo XX
con la re edi ción del Arte de la len gua mexicana de fray Juan Gue rra,
he cha por Al ber to San tos coy en 1900. El es tu dio in tro duc to rio de di -
cha obra ya plan tea ba una pre gun ta cla ve: ¿c ómo lle gó el náhuatl al
oc ci den te de Mé xi co? 

Este in te rés con ti nuó en la obra de va rios es pe cia lis tas, como el
es ta dou ni den se Carl Sauer,1 quien tra zó un pri mer mapa de las len -
guas y gru pos in dí ge nas del oc ci den te y el no roes te. En la dé ca da de
1930, Ig na cio Dá vi la Ga ri bi y, al gu nas dé ca das más tar de, José Ra mí -
rez Flo res con tri bu ye ron a de sen ma ra ñar la ma de ja de nom bres, pue -
blos y len guas que las dis tin tas fuen tes co lo nia les re por tan. 

En se gun da ins tan cia, a par tir de la se gun da mi tad de 1970 y en
1980, arran ca ron di ver sos es tu dios de des crip ción lin güís ti ca. Unos
so bre el náhuatl, rea li za dos prin ci pal men te por Leo pol do Va li ñas
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y por Una Can ger de
la Uni ver si dad de Co pen ha gue, y otros so bre el hui chol, por in ves ti ga -
do res del Cen tro de In ves ti ga cio nes en Len guas In dí ge nas –aho ra De -
par ta men to de Es tu dios en Len guas In dí ge nas– de la Uni ver si dad de
Gua da la ja ra. Asi mis mo, a fi nes de la dé ca da de 1980 se ini ció una
orien ta ción so cio lin güís ti ca de las len guas in dí ge nas en el La bo ra to rio
de An tro po lo gía –hoy De par ta men to de Es tu dios del Hom bre–, tam -
bién de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra. Tan to la des crip ción del hui chol 
como el tra ba jo en so cio lin güís ti ca con ti núan has ta el pre sen te (2001). 

El ma te rial que aquí pre sen ta mos des can sa en las in ves ti ga cio nes
men cio na das. No pre ten de mos ha cer una eva lua ción crí ti ca sino que
ofre ce mos una re vi sión para sa ber “qué se hizo” y pro po ner nue vas
me tas.

Di vi di mos el ar tí cu lo en dos apar ta dos en los que tra ta mos las lí -
neas que he mos iden ti fi ca do.2 A ma ne ra de con clu sión, in di ca mos
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1. Véa se, por ejem plo, Carl Sauer, Az tatlán, re co pi la ción, tra duc ción y pró lo go de Ig na cio Guz mán
Be tan court, Mé xi co: Si glo XXI Edi to res/Fun da ción Ig na cio Bór quez Za zue ta, A.C., 1998 (Se rie Los 
Once Ríos).

2. No he mos con si de ra do los tra ba jos so bre el es pa ñol que, si bien no son tan nu me ro sos ni tan pro fun -
dos como los rea li za dos so bre len guas in dí ge nas, sí me re cen un es tu dio apar te.



pro ble mas de in ves ti ga ción sur gi dos en las úl ti mas dé ca das del si glo
XX, a raíz de la lle ga da al oc ci den te me so ame ri ca no de gru pos in dí ge nas
aje nos a él y pro po ne mos nue vas lí neas de es tu dio que su pre sen cia
su gie re. 

LÍ NEAS CON VER GEN TES:
LA RE CONS TRUC CIÓN LIN GÜÍS TI CA E HIS TÓ RI CA DEL OC CI DEN TE

DE MÉ XI CO

En 1900, Al ber to San tos coy re im pri mió el Arte de la len gua me xi ca -
na que fue usual en tre los in dios del obis pa do de Gua da la ja ra y de
par te de los de Du ran go y Me choa cán, es cri to en 1692 por fray Juan
Gue rra, pre di ca dor y de fi ni dor de la Pro vin cia de San tia go de Ja lis co.
Esta obra fue la pri me ra que re gis tró, ape nas en la se gun da mi tad de la 
épo ca co lo nial, una, en tre va rias otras, de las len guas ha bla das en el
oc ci den te no vohis pa no. La muy di fun di da di ver si dad lin güís ti ca de la 
re gión en la épo ca co lo nial es la que lle vó a San tos coy a plan tear una
pre gun ta cla ve: 

¿La Len gua Me xi ca na que se ha bla ba en Xa lix co [sic] fue pro pia de al gu na
de las tri bus de nues tro te rri to rio, o bien, fue in tro du ci da en él por los re li -
gio sos es pa ño les que ya po se yén do la vi nie ron en com pa ñía de los sol da dos 
con quis ta do res y por los au xi lia res in dí ge nas que és tos tra je ron?3 

El es tu dio so se in ter nó así en una bús que da cu yos fru tos se en -
cuen tran bá si ca men te en dos lu ga res: en el pró lo go que acom pa ña la
re im pre sión de la obra de Juan Gue rra y en las car tas que in ter cam bió
en 1902 con Ni co lás León, es tu dio so del pa sa do de Mi choa cán,4 de -
po si ta rias del mi nu cio so aná li sis de las fuen tes que con sul tó. 
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3. Al ber to San tos coy, “Pró lo go” al Arte de la len gua me xi ca na... por Fr. Juan Gue rra, se gun da edi -
ción, pu bli ca da por Al ber to San tos coy, Gua da la ja ra: Im pren ta de An ci ra y Hno., 1900,  p. IX.

4. Has ta don de se sabe, son tres las “Car tas Abier tas”; és tas se pu bli ca ron ori gi nal men te en el Dia rio
de Ja lis co y pue den con sul tar se en Al ber to San tos coy, Obras Com ple tas, Tomo II, Gua da la ja ra:
Uni dad Edi to rial del Go bier no del Es ta do de Ja lis co, 1986, pp. 1049-1075.



San tos coy co mien za el “Pró lo go” ex po nien do cómo se dio la en -
se ñan za del náhuatl en el oc ci den te co lo nial para lue go tra tar de es cla -
re cer la pre sen cia de esa len gua en el mis mo te rri to rio. Su con clu sión,
ex pre sa da a ma ne ra de pre gun ta, mues tra to dos los hi los con duc to res
que tra ba jó:

¿Y qué otra po día ser esa cir cuns tan cia sino que la Len gua Me xi ca na, más
o me nos cas ti za o co rrom pi da, se hu biera ha bla do en ese tiem po por cre ci -
do nú me ro de los in dí ge nas xa lix ca; cosa que exi gía que la pre exis ten cia de 
tal len gua da ta ra de mu cho tiem po atrás, pues to que nin gu nas re la cio nes
me dia ban en tre los me xi ca nos y los na tu ra les de la tie rra que se ve nía a
con quis tar, in ter po nién do se en tre una y otra co mar ca el país de los pu ré pe -
chas o ta ras cos, ene mi gos en aquel en ton ces de unos y de otros?5

El au tor lle gó a esta con clu sión tras ana li zar nu me ro sos do cu men -
tos co lo nia les de los que en tre sa có la in for ma ción re fe ren te a los gru -
pos in dí ge nas oc ci den ta les y sus len guas. San tos coy tuvo en sus
ma nos –y pro ba ble men te fue el úl ti mo que la con sul tó– la vi si ta al
obis pa do de Gua da la ja ra del obis po Juan Ruiz de Col me ne ro. En el
tex to, que sólo se co no ce por lo que el es tu dio so pu bli có, el obis po
hizo un re gis tro de la len gua ha bla da en cada una de las po bla cio nes
que vi si tó en tre 1646 y 1648. San tos coy or ga ni zó el con te ni do de la
vi si ta y lo man dó a Ni co lás León en las ci ta das “Car tas...” pero no se
li mi tó a res ca tar los nom bres de los gru pos y len guas, sino que los ubi -
có por can to nes,6 pro po nien do ade más al gu nas “en mien das”. 

Con vie ne tra er a co la ción uno de los prin ci pa les pro ble mas que
en fren ta quien tra ba ja do cu men tos co lo nia les oc ci den ta les: con fre -
cuen cia exis te una iden ti fi ca ción lla na en tre el nom bre del pue blo, sus 
ha bi tan tes y su len gua, lo que vuel ve im pre ci sa la in for ma ción y di fi -
cul ta acla rar la dis tri bu ción geo grá fi ca de una len gua al igual que el
es que ma de re la cio nes en tre los gru pos. Quien se acer ca a las fuen tes
debe com pa rar, dis cer nir y, en mu chos ca sos, in fe rir las re fe ren cias
que se ob tie nen de los au to res exa mi na dos. Sir va de ejem plo la afir -
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5. A. San tos coy, “Pró lo go”, op. cit., p. X.
6. El can tón era la uni dad po lí ti co-te rri to rial de Ja lis co des de el si glo XVIII y has ta prin ci pios del XX.



ma ción de que el amul te ca se ha bla ba en la Pro vin cia de Amu la (Tux -
ca cues co, ac tual es ta do de Ja lis co); el jal te ca en Jala (ac tual es ta do de
Na ya rit) y el za po te co en Za po titlán (tam bién en Ja lis co). Así es como 
la vi si ta del obis po Ruiz de Col me ne ro las de no mi na y como San tos -
coy ela bo ró su Nó mi na de las len guas in dí ge nas que se ha bla ban a
me dia dos del si glo XVII...7 Pos te rior men te, San tos coy cues tio nó
–co rri gien do, a ve ces– va rios de los da tos del obis po tras con sul tar
otros do cu men tos de los si glos XVI y XVII, e in clu so del XIX, como la
obra de Ma nuel Oroz co y Be rra,8 uno de los pri me ros in ten tos por car -
to gra fiar las len guas in dí ge nas de Mé xi co.

 Una de las acla ra cio nes más im por tan tes pro pues tas por San tos -
coy es que el to cho, el caz cán, y el náhuatl o me xi ca no no son len guas
dis tin tas, sino dia lec tos del náhuatl y que di chos tér mi nos, to cho y
caz cán, tal vez re fie ran a “tri bus” (en pa la bras de San tos coy) di fe ren -
tes. El au tor lle gó a esta con clu sión, la si no ni mia de los tér mi nos, des -
pués de lo ca li zar en la obra de fray An to nio Tel lo al gu nos pa sa jes
acla ra to rios.9 Tal si no ni mia no ha sido cues tio na da has ta la fe cha y las 
in ves ti ga cio nes más re cien tes con cuer dan en lo ge ne ral con ella.10 

Sin em bar go, otros se ña la mien tos de las “Car tas...” ya no se sos tie -
nen, como la iden ti fi ca ción en tre te pehua nes y te pe ca nos,11 por una
par te, y en tre te cua les y hui cho les, por la otra.12 Quie nes han tra ba ja do
la re gión nor te de Nue va Es pa ña en ge ne ral y de Ja lis co en par ti cu lar
–Pe ter Gerhard, Phi lip W. Powell, Ro bert D. Sha dow, José Fran cis co
Ro mán, en tre otros– han ha lla do en los te pehua nes y te pe ca nos ca rac te -
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7. A. San tos coy, “Car tas...”, op. cit., pp. 1049-1052.
8. Ma nuel Oroz co y Be rra, Geo gra fía de las len guas y Car ta et no grá fi ca de Mé xi co. Pre ce di das de un 

en sa yo de in mi gra cio nes de las tri bus, Mé xi co: Im pren ta de J. M. An dra de y F. Es ca lan te, 1864.
9. A. San tos coy, “Car tas...”, op. cit., pp. 1053-1056.
10. La coe xis ten cia de di ver sas len guas in dí ge nas con el náhuatl en el si glo XVI es un tema que to da vía

debe in ves ti gar se con mu cho ma yor ri gor. Uno de los au to res del pre sen te tex to ha em pren di do la
re co lec ción de to pó ni mos y tér mi nos de flo ra y fau na en pue blos de la Cuen ca de Sa yu la (Ato yac y
Ama cue ca, es pe cí fi ca men te), con la in ten ción de des cu brir al gún sus tra to coca. Sin em bar go, has ta
el mo men to todo re mi te a una con tun den te pre sen cia náhuatl. Ello no sig ni fi ca ne ce sa ria men te que
no se haya ha bla do coca en di chos pue blos. Es sólo que no se han en con tra do “ras tros” de él en
cam pos se mán ti cos que tra di cio nal men te mues tran ma yor re ti cen cia al cam bio y la sus ti tu ción.
Acep tar la equi va len cia de to cho, caz cán y náhuatl tie ne, con todo, im pli ca cio nes para un cuer po de 
in ves ti ga ción his tó ri ca de sa rro lla do en el si glo XX y que, de sa for tu na da men te, no siem pre ha echa -
do mano de los da tos que la lin güís ti ca o, en con cre to, la so cio lin güís ti ca his tó ri ca le pue de apor tar.

11. A. San tos coy, “Car tas...”, op. cit., p. 1070.
12. Ibid., p. 1072.



rís ti cas par ti cu la res que los ha cen gru pos in di vi dua les, sin des car tar
un pa ren tes co cer ca no.13 La mis ma ase ve ra ción es vá li da para los te -
cua les y hui cho les, cuya ubi ca ción geo grá fi ca du ran te la épo ca co lo nial 
y re la ción de alian za co mer cial y re li gio sa hace a los te cua les más em -
pa ren ta dos con los co ras que con los hui cho les.14 Se gún Sha dow, los te pe -
ca nos, jun to con los za ca te cos y caz ca nes, ha bi ta ban el va lle Te úl- Je rez en
el si glo XVI; es po si ble, no obs tan te, que a raíz de la re pre sión pos te rior a la
gue rra del Miz tón (1540-1542), es tos gru pos, y en par ti cu lar los te pe canos, 
se ha yan re ple ga do a una zona ha bi ta da prin ci pal men te por te pehuanes y 
que tal con vi ven cia haya dado lu gar a esa apa ren te iden ti fi ca ción.

De cual quier for ma, las apor ta cio nes de San tos coy en la re cons -
truc ción del mapa lin güís ti co de Ja lis co son con si de ra bles y cons ti tu -
ye ron un pri mer paso para lo que ven dría más tar de.

Va lién do se de una téc ni ca dis tin ta, la del tra ba jo de cam po pro pia -
men te di cho, en 1919, don José Ma ría Arreo la, re co no ci do eru di to ja lis cien -
se, re co gió tres vo ca bu la rios del náhuatl en San An drés Ixtlán, Ja lis co
(en el ac tual mu ni ci pio de Gó mez Fa rías), Tux pan, Ja lis co y Su chitlán,
Co li ma. És tos se pu bli ca ron en 1933 en la re vis ta pio ne ra de la lin güís ti ca
en Mé xi co, In ves ti ga cio nes Lin güís ti cas.15 Los vo ca bu la rios son lis tas de
pa la bras que Arreo la ob ten dría pre gun tan do a va rios in for man tes en
cada po bla ción. El au tor nun ca ad vier te si el náhuatl to da vía se ha bla ba
en esos pue blos pero por su ex ten sión y la pre sen cia de fra ses, se de du ce
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13. Pe ter Gerhard, The north fron tier of New Spain, re vi sed edi tion, Nor man: Uni ver sity of Ok laho ma
Press, 1993; Phi lip W. Powell, La guerra chi chi me ca, 1550-1600, trad. de Juan José Utril la, Mé xi -
co: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1977 (Sec ción de obras de his to ria). Pu bli ca do en in glés en 1952;
Ro bert D. Sha dow, “Con quis ta y go bier no es pa ñol”, en José Ma ría Mu riá, Ma nuel Cal de ra y Sil via
Gue rre ro (comps.), Lec tu ras his tó ri cas del nor te de Ja lis co, Gua da la ja ra: UdeG/Uni dad Edi to rial
del Go bier no del Es ta do de Ja lis co/INAH, 1991, pp. 43-69; Ro bert D. Sha dow, “La fron te ra nor te ña
de la Nue va Ga li cia: las pa rro quias de Co lotlán, 1725-1820”, en J. M. Mu riá, M. Cal de ra y S. Gue -
rre ro (comps.), op. cit., pp. 87-109; José Fran cis co Ro mán Gu tié rrez, “Los chi chi me cas: no tas so -
bre ca ce ría y no ma dis mo”, en Agus tín Ja cin to Za va la y Ál va ro Ochoa Se rra no, Tra di ción e
iden ti dad en la cul tu ra me xi ca na, Za mo ra, Mi choa cán: El Co le gio de Mi choa cán/CONACYT, 1995,
pp. 89-111.

14. So bre es tos dos gru pos, véa se de Rosa H. Yá ñez Ro sa les, Ros tro, pa la bra y me mo ria in dí ge nas. El
Oc ci den te de Mé xi co: 1524-1816, Mé xi co: CIESAS/INI, 2001 (Co lec ción His to ria de los pue blos in dí -
ge nas de Mé xi co). Asi mis mo, en el in for me del pa dre José An to nio Bu ga rín, Vi si ta de las mi sio nes
del Na ya rit, 1768-1769, In tro duc ción y edi ción de Jean Me yer, Mé xi co: CEMCA/INI, 1993, se men cio -
na de ma ne ra cons tan te a los “te cua les” o “te cual mes” como un gru po in de pen dien te de los co ras,
pero en con vi ven cia es tre cha. So bre una po si ble re la ción de pa ren tes co en tre te cua les y hui cho les, no
hay una sola pis ta. 

15. José Ma ría Arreo la, “Tres vo ca bu la rios dia lec ta les del me xi ca no”, In ves ti ga cio nes Lin güís ti cas,
vol. 2, núm. 5, 1934, Mé xi co: UNAM, pp. 428-443.



que los tres con ta ban con ha blan tes de náhualt. Un ras go cons tan te en
los cor po ra re ca ba dos es la pre sen cia de, por lo me nos, al gu nas de las iso -
glo sas pro pias del náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal re gis tra das des de la gra -
má ti ca del fran cis ca no Juan Gue rra, ci ta da arri ba; otras no fi gu ran en los
vo ca bu la rios, pro ba ble men te por lo li mi ta do de és tos. 

Las iso glo sas co mu nes a los tres pue blos –con va ria cio nes mí ni mas
en los fo ne mas vo cá li cos– son: el tér mi no ‘fr ijol’ como exotl fren te a etl
del náhuatl del Al ti pla no y tle xuct le ‘lu mbre’ vs. tetla li lli.16 

Al año si guien te de la apa ri ción de este tra ba jo (1934), J. Mel quia des
Ru val ca ba, el sa cer do te de Tux pan, pu bli có en la mis ma re vis ta una
“lis ta co rre gi da” en que in di ca ba los erro res en que, de acuer do con su
ex pe rien cia por vi vir en Tux pan, ha bía in cu rri do Arreo la (“está co rrec -
to”; “está in co rrec to”; “está bien; pero tam bién di cen...”; “aquí na die
dice así”).17 Gra cias a ello, y te nien do en cuen ta que los vo ca bu la rios
fue ron le van ta dos en 1919, po de mos con cluir que ha cia los años vein te
y trein ta to da vía se ha bla ba náhuatl o me xi ca no en Tux pan; en cuan to a
las otras po bla cio nes no te ne mos no ti cia al gu na.18 

En la dé ca da de 1930, Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, otro re co no ci do in ves -
ti ga dor del pa sa do ja lis cien se, dio a co no cer sus ha llaz gos; en tre los
más des ta ca dos, un bre ve vo ca bu la rio de la len gua coca, pro ce den te de
Co cu la, Ja lis co. Me dian te éste, Dá vi la Ga ri bi lo gró pre ci sar al gu nos
ele men tos que le per mi tie ron for mu lar hi pó te sis so bre la pre sen cia de
los gru pos lin güís ti cos en el oc ci den te de Mé xi co, si bien con al gu nas
li mi tan tes por mo ti vos enun cia dos por él mis mo: 

La im po si ción de la len gua náhuatl en la Nue va Ga li cia como par te
de la ac ti va cam pa ña que en con tra de los idio mas na ti vos rea li za ron a raíz
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16. Pro fun di za mos en las iso glo sas del náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal en pá gi nas si guien tes. Los tér -
mi nos co rres pon dien tes al náhuatl del Al ti pla no apa re cen en fray Alon so de Mo li na, Vo ca bu la rio
en Len gua Cas te lla na y Me xi ca na y Me xi ca na y Cas te lla na. Es tu dio pre li mi nar de Mi guel
León-Por til la (edi ción fac si mi le), 3a. ed., Mé xi co: Edi to rial Po rrúa, 1992 (Bi blio te ca Po rrúa; 44).
Pu bli ca do ori gi nal men te en 1555-1571.

17. J. Mel quia des Ru val ca ba, “Vo ca bu la rio Me xi ca no de Tux pan, Jal.”, In ves ti ga cio nes Lin güís ti cas,
vol. 3, núms. 3-4, 1935, Mé xi co: UNAM, pp. 208-214.

18. Aquí hay que apun tar que el pa dre Ru val ca ba –muy que ri do por la po bla ción de Tux pan se gún per -
mi tió cons ta tar el tra ba jo de cam po rea li za do allí por Rosa H. Yá ñez Ro sa les– pu bli có tam bién una
gra má ti ca del náhuatl pero no de la va rian te tux pe ña pues se basó, más bien, en la obra de fray Juan
Gue rra. Véa se J. Mel quia des Ru val ca ba, Ma nual de gra má ti ca náhuatl, Gua da la ja ra, 1968.



de la con quis ta las au to ri da des ecle siás ti cas y ci vi les [....], como es bien sa -
bi do, dio lu gar a que al gu nos de es tos idio mas en bre ve de sa pa re cie ran y
otros se mez cla ran con la len gua im pues ta, que de sem pe ñó en di cho te rri to -
rio un pa pel ab sor ben te, se me jan te al de la len gua la ti na en Es pa ña, res pec to
del ibe ro, del cel ta, del tur de ta no y de más idio mas an ti guos de la Pe nín su la.
El he cho de que en los bre ví si mos vo ca bu la rios de las úl ti mas su per vi ven -
cias co cas haya va rias vo ces de as pec to náhuatl, que de jan una in te rro ga -
ción abier ta res pec to de si fue ron in tro du ci das des pués de la con quis ta a
cau sa de la im po si ción del náhuatl en las co mar cas co cas o si de an ta ño y
por ra zón de ori gen for ma ron par te del vo ca bu la rio coca.
[...]
La im pre ci sión res pec to de fo ne mas por de fec to de la es cri tu ra de la épo ca
en que era com ple ta men te des co no ci da la fo né ti ca y no es ta ba fi ja da la or -
to gra fía ni en la len gua es pa ño la, cuyo al fa be to se uti li zó en lo con du cen te
para la es cri tu ra de las len guas in dí ge nas.19

Como se pue de ob ser var, Dá vi la Ga ri bi se ha bía do cu men ta do so -
bre pro ce sos si mi la res en otras re gio nes del mun do y ha bía ana li za do
a con cien cia la si tua ción lin güís ti ca en Nue va Es pa ña, re fle xión que
se cons ta ta en sus hi pó te sis y con clu sio nes so bre las len guas in dí ge -
nas en el oc ci den te, como se verá en los si guien tes pá rra fos.

Su cor pus de la len gua coca está con for ma do por: 

a) Vo ces con sig na das y ex pli ca das en ma nus cri tos iné di tos del
si glo XVI. 

b) Vo ces in ci den tal men te men cio na das por cro nis tas e his to -
ria do res an ti guos de Ja lis co.

c) Vo ces re co gi das de las úl ti mas su per vi ven cias co cas, al gu -
nas de ellas pu bli ca das en otras obras.20

Una de las ver tien tes de iden ti fi ca ción que este cor pus per mi te es la
del es tu dio de los to pó ni mos y geo ní mi cos que apa re cen en las Re la cio -
nes...21 So bre la re du ci da base que le brin da el ma te rial dis po ni ble, el
au tor es cri bió:
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19. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, El pro ble ma de la cla si fi ca ción de la len gua coca, Mé xi co: Ed. San Ig na cio,
1943, pp. 7-9.

20. Ibid., p. 11.
21. René Acu ña (ed.), Re la cio nes geo grá fi cas del si glo XVI: Nue va Ga li cia, Mé xi co: UNAM, 1988,

vol. X (Et nohis to ria, Se rie An tro po lo gía; 65)..



Por lo que toca a los geo ní mi cos co cas... pro cu ré ante todo, ha cer un es tu -
dio es pe cial de los lo ca ti vos, ave ri guar el sig ni fi ca do par ti cu lar de cada uno 
de ellos, com pa rar los con los de otras len guas del gru po Yu toaz te ca, tan to
des de el pun to de vis ta mor fo ló gi co como del se mán ti co, y des de lue go ad -
ver tí que en tre los lo ca ti vos co cas y los cahi tas no so la men te ha bía una gran 
se me jan za de for ma y sig ni fi ca do, sino que en al gu nos de ellos ha bía com -
ple ta iden ti dad.
...Esto me lle vó a es tu diar en par ti cu lar, por una par te, la to po ni mia de So -
no ra y Si na loa y, por otra, en lo con du cen te, la de Ja lis co y Co li ma y vi con
gran sor pre sa, que en una y en otra, ha bía nom bres geo grá fi cos muy se me -
jan tes y al gu nos de ellos de igual es truc tu ra.22 

Dá vi la Ga ri bi no dejó de pre gun tar se cómo era po si ble que hu -
biera ma yor re la ción en tre los tér mi nos co cas y los cahi tas que en tre
los co cas y los hui cho les y co ras, con si de ran do a la dis tan cia geo grá fi -
ca un in di ca dor de re la ción: 

¿No se rían los co ras y los hui cho les, que geo grá fi ca men te ocu pan una zona 
in ter me dia en tre las que fue ron cahi ta y coca y que lin güís ti ca men te for -
man par te del gru po Yu toaz te ca, el es la bón que en le ja no tiem po unie ra a
las tri bus de Si na loa con las de Ja lis co, más cer ca nas en pa ren tes co?23

Sin en con trar una res pues ta del todo con vin cen te a esta in te rro gan te, el
es tu dio so avan zó al gu nas hi pó te sis so bre quié nes fue ron los co cas –cuyo te -
rri to rio era uno de los más ex ten sos en el si glo XVI– y su po si ble mi gra ción
ha cia el sur y su gi rió para la len gua coca un pa ren tes co con len guas de la fa -
mi lia ta ra cahi ta, rama del yu toaz te ca, como el cahi ta, gua ri jío y ra rá mu ri:24 

Pero con nin gu na len gua del gru po yu toaz te ca creo ten ga ma yor se me jan za 
el coca que con el cahi ta.

Qui zá no fue ra te me ra rio afir mar que se tra ta de una len gua ta ra cahi ta 
que por ha ber se in tro du ci do en un pre té ri to re mo tí si mo en Ja lis co y en
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22. Ibid., p. 17.
23 Ibid., p. 18.
24. Jor ge A. Suá rez, The Me so ame ri can In dian lan gua ges, Cam bridge: Cam bridge Uni ver sity Press,

1983, p. xvi (Cam bridge lan gua ge sur veys).



Co li ma y que da do en el cur so de los si glos y el vai vén de las emi gra cio nes
y con quis tas de otros pue blos, com ple ta men te ais la da de la len gua ma triz,
se per dió su ver da de ro nom bre y aun se bo rró la me mo ria de su ori gen.25

Es de cir, los co cas re pre sen ta rían un gru po que emi gró del nor te en
una épo ca an te rior a la de los gru pos nahuas, pe re gri na ción que ha sido
na rra da más en de ta lle. Este he cho, la exis ten cia de dos co rrien tes mi -
gra to rias en di rec ción nor te- sur en la épo ca pre his pá ni ca, ha sido se ña -
la do tan to en fuen tes co lo nia les como en tra ba jos más re cien tes.26

He mos de de cir que lo es cri to por Dá vi la Ga ri bi es su ma men te su ge -
ren te y el que una len gua ten ga un pa ren tes co más cer ca no con len guas
le ja nas que con sus ve ci nas in me dia tas plan tea in te rro gan tes que exi -
gen una in ves ti ga ción ul te rior. Ello, en par te, de bi do a que la pre sen cia
del náhuatl en la re gión fue tan ava sa lla do ra que fue ra de lo men cio na -
do por Dá vi la Ga ri bi en sus tra ba jos27 y en otros do cu men tos,28 no exis -
te re gis tro sis te má ti co de este idio ma coca. 

Los apor tes de Dá vi la Ga ri bi so bre la ex ten sión del náhuatl en el
oc ci den te de Mé xi co se pue den se guir en gran me di da en su ar gu men -
to de que el caz cán –la len gua que las fuen tes his tó ri cas re por ta ron en -
tre los nu me ro sos gru pos que se in su rrec cio na ron en la Gue rra del
Miz tón– era, en rea li dad, el náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal. Fun dán -
do se en la obra de Ge rony mo Tho mas de Aqui no Cor tés y Ze de ño,29
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25. J. Dá vi la Ga ri bi, El pro ble ma..., op. cit., pp. 32-33.
26. En tre las fuen tes co lo nia les se en cuen tra la Cró ni ca Mis ce lá nea de la Sanc ta Pro vin cia de San tia go de

Xa lis co de fray An to nio Tel lo, pu bli ca da en di ver sos vo lú me nes por la Uni dad Edi to rial del Go bier no
del Es ta do de Ja lis co en coe di ción –al gu nos de los to mos– con la Uni ver si dad de Gua da la ja ra y el Ins ti -
tu to Ja lis cien se de An tro po lo gía e His to ria. En tre los tra ba jos re cien tes men cio ne mos el de Wigber to Ji -
mé nez Mo re no, “Na ya rit: et nohis to ria y ar queo lo gía”, en Ber nar do Gar cía Mar tí nez et al. (eds.),
His to ria y so cie dad en el mun do de ha bla es pa ño la. Ho me na je a José Mi ran da, Mé xi co: El Co le gio de
Mé xi co, 1970, pp. 17-25. 

27. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, “Re co pi la ción de da tos acer ca del idio ma coca y de su po si ble in fluen cia en
el len gua je fol kló ri co de Ja lis co”, In ves ti ga cio nes Lin güís ti cas, vol. III, núms. 5-6, 1935, Mé xi co:
UNAM, pp. 248-302; “Al gu nas afi ni da des en tre las len guas coca y cahi ta”, El Mé xi co An ti guo, t. VI,
núms. 1-3, 1942, Mé xico, So cie dad Ale ma na Me xi ca nis ta, pp. 47-60; Los idio mas na ti vos de Ja lis -
co y el pro ble ma de fi lia ción de los ya de sa pa re ci dos, Mé xi co: Im pren ta M. León Sán chez, 1945. 

28. Es en las Re la cio nes..., op. cit., en la co rres pon dien te a los pue blos de Cuit zeo y Pon citlán don de más
ele men tos hay para el es tu dio de los co cas, ade más de unos cuan tos tér mi nos en esta len gua. Un es tu dio
más re cien te so bre pre sen cia coca en la re gión es Ca rolyn Baus de Czi trom, Te cue xes y co cas. Dos gru -
pos de la re gión Ja lis co en el si glo XVI, Mé xi co: INAH, 1982 (Col. Cien tí fi ca; 112, Se rie Et nohis to ria).

29. Ge rony mo Tho mas de Aqui no Cor tés y Ze de ño, Arte, vo ca bu la rio y con fes sio na rio de la len gua
me xi ca na, tal y como se usa en el obis pa do de Gua da la ja ra, Pue bla: Im pren ta del Co le gio Real de
San Ig na cio de la Pue bla de los Án ge les, 1765. 



Dá vi la Ga ri bi for mu ló la si guien te hi pó te sis so bre una de las prin ci pa -
les di fe ren cias en tre el caz cán y el náhuatl del Al ti pla no Cen tral:

Las prin ci pa les di fe ren cias que tie ne el caz ca no con res pec to al me xi ca no
clá si co, pro ce den de la con ser va ción de for mas an ti guas en la len gua de Ja -
lis co, en tan to que en la del Val le de Mé xi co se en cuen tran evo lu cio na das,
pu li das, her mo sea das, o como quie ra lla már se les. En mi con cep to, la con -
ser va ción es lo con tra rio de la co rrup ción.

Más pro pio se ría lla mar no me xi ca no co rrom pi do sino caz ca no co -
rrom pi do, al de los úl ti mos años de la do mi na ción es pa ño la, ya que lo que
no pudo ha cer el me xi ca no que lle va ron a la Nue va Ga li cia los gue rre ros
az te cas y tlax cal te cas, ni el que tran si to ria men te en se ña ron los re li gio sos
en sus con ven tos y va rios maes tros en el Se mi na rio Con ci liar de Gua da la -
ja ra, lo pudo ha cer el cas te lla no, que poco a poco vino a sus ti tuir a la len gua 
me xi ca na en el tra to y co mu ni ca ción con los na tu ra les.30

Esta de cla ra ción, en cier ta for ma, com ple men ta la con clu sión de
Al ber to San tos coy de que el náhuatl en el oc ci den te tuvo una pre sen -
cia pre his pá ni ca, dán do le ade más una di men sión e iden ti fi ca ción re -
gio na les a esta len gua que, se supo, se ha bla ba en bue na par te del
te rri to rio oc ci den tal. Por otro lado, Dá vi la Ga ri bi ex pli có por qué a
este náhuatl o me xi ca no se le ca li fi ca ba de “co rrup to” o “adul te ra do”,
tér mi nos uti li za dos por San tos coy en sus “Car tas...” y que él re cha za: 

Lla mar al caz ca no, nahuatl adul te ra do, aca so fue ra me nos im pro pio que
de no mi nar lo me xi ca no co rrom pi do, como le han lla ma do va rios au to res.
En rea li dad el caz ca no y el az te ca no son más que dos di fe ren tes for mas de
evo lu ción del nahuatl a tra vés del tiem po y del es pa cio.
...Por otra par te, el he cho de que el caz ca no hu biera con ser va do has ta la
épo ca co lo nial, la sen ci llez de su pri mi ti va sin ta xis y al gu nas de sus for mas
ar cai cas, no es sig no de co rrup ción, sino de con ser va ción. A na die se le
ocu rri ría de cir, v.g.: que el ga lle go es un cas te lla no adul te ra do o un ro man ce
co rrom pi do.31
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30. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, “Caz ca nos y to chos. Al gu nas ob ser va cio nes acer ca de es tas tri bus y su idio -
ma”, Re vis ta Me xi ca na de Es tu dios An tro po ló gi cos, t. IV, núm. 3, 1940, Mé xi co, pp. 203-224, p.
219, én fa sis en el ori gi nal.

31. Ibid., p. 224.



De he cho, el es tu dio so su gie re que du ran te la épo ca co lo nial tuvo lu -
gar en el te rri to rio neo ga lle go una si tua ción de di glo sia, en ten dien do el
con cep to tal y como fue acu ña do por Char les Fer gu son, es de cir, una si -
tua ción, co mún a cier tas co mu ni da des lin güís ti cas, en don de una o más
va rian tes de la mis ma len gua son usa das por al gu nos ha blan tes bajo con -
di cio nes di fe ren tes.32 Apo ya do en las Re la cio nes...,33 Dá vi la Ga ri bi nota
que “...en de ter mi na das po bla cio nes y dis tri tos o co mar cas bi lin gües se
ha bla ba el caz ca no, que era el idio ma na ti vo y el me xi ca no, por ser el
más ge ne ra li za do en toda la Nue va Ga li cia”.34 En su opi nión, esto sig ni -
fi ca que quie nes con tes ta ron los cues tio na rios de las Re la cio nes..., 

...en con tra ban en tre el ha bla par ti cu lar de los na ti vos y la ge ne ral, usa da
como me dio de co mu ni ca ción en tre los di ver sos pue blos de in dios de la Nue -
va Ga li cia, di fe ren cias más o me nos gran des... que no se ría po si ble apre ciar
de bi da men te con los ar tes de fray Juan Gue rra y del Ba chi ller Cor tés y Ce de -
ño [sic], com pa rán do los con los de Mo li na, Ca ro chi, Pa re des y otros in sig nes 
au to res que pro cu ra ron en se ñar la len gua me xi ca na en su prís ti na pu re za.35

De esta for ma, el au tor no tie ne duda al gu na de que la len gua re -
gis tra da par cial men te por fray Juan Gue rra a fi nes del si glo XVII y de
ma ne ra am plia por el ba chi ller Ge rony mo Cor tés y Ze de ño en el XVIII
es el caz cán, una va rian te del náhuatl más an ti gua que el náhuatl del
Al ti pla no, el cual evo lu cio na ría en for mas “pu li das, her mo sea das”,
no re gis tra das en las obras de los re li gio sos. Sin em bar go, Dá vi la Ga -
ri bi con clu ye de la si guien te for ma: 

...en mi hu mil de opi nión: lla mar al caz ca no como Cor tés y Ce de ño, hijo bas -
tar do del mero y le gí ti mo me xi ca no, es un agra vio del todo in jus ti fi ca do, ya
que el caz ca no se ha bló en Ja lis co, mu cho tiem po an tes que el az te ca en el
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32. Char les Fer gu son, “Di glo sia”, en Paul L. Gar vin y Yo lan da Las tra de Suá rez, An to lo gía de Es tu dios 
de Et no lin güís ti ca y So cio lin güís ti ca, Mé xi co: UNAM, 1974, pp. 247-265 (Col. Lec tu ras Uni ver si -
ta rias; 20). Esta si tua ción se da de bi do a que am bas va rian tes, la lla ma da “Alta” o “A” y la “Baja” o
“B”, se es pe cia li zan en las fun cio nes que cum plen y sólo una de ellas es con si de ra da apro pia da en
una de ter mi na da si tua ción. 

33. René Acu ña (ed.), Re la cio nes..., op. cit.
34. I. Dá vi la Ga ri bi, “Caz ca nos y to chos...”, op. cit., p. 218.
35. Idem.



Val le de Mé xi co. Se pa ra dos am bos idio mas de la ma dre co mún: la len gua
nahuat o nahuatl ar cai ca, evo lu cio na ron am bos con ab so lu ta in de pen den cia 
el uno del otro y en me dios com ple ta men te di fe ren tes.36

El mapa de Ra mí rez Flo res,37 ba sa do en los mis mos do cu men tos
tra ba ja dos por San tos coy y Dá vi la Ga ri bi, per mi te vi sua li zar me jor,
aun que no deje de des per tar du das, la dis tri bu ción de las len guas in dí -
ge nas en los ac tua les es ta dos de Ja lis co y Na ya rit, el sur de Za ca te cas
y aque llas par tes de Mi choa cán, Gua na jua to y Du ran go que lin dan
con Ja lis co y Na ya rit. Ra mí rez Flo res no lo es ta ble ció pero, se gún las
fuen tes que tra ba ja, el mapa re pre sen ta ría la dis tri bu ción de los gru -
pos in dí ge nas en la se gun da mi tad del si glo XVI. 

En el mapa hay al gu nos “blan cos” que in di can las zo nas de Ja lis co 
so bre las que no se tie ne in for ma ción. És tas son la par te oes te (la re -
gión ubi ca da en tre el ac tual Tal pa de Allen de y Tui to en el nor te y
Cuitzma lac y Te na ca ti ta en el sur); la su res te (la com pren di da en tre
Ma za mit la en el nor te y Pi hua mo en el sur) y la no res te (la ubi ca da en -
tre Aguas ca lien tes en el nor te y Aran das en el sur). Tal au sen cia de in -
for ma ción se re pi te igual men te en los ma pas de Gerhard y en el
con sig na do en el Handbook of Midd le Ame ri can In dians.38 

Con todo, per sis te la equi va len cia en tre el nom bre de un pue blo y
el nom bre de la len gua. Tal es el caso del tzaul te ca, ha bla do en Sa yu la
o del cu yu te co, ha bla do en Cu yutlán, Aten guil lo, Mas co ta, So yatlán y 
otros pue blos cer ca nos. Sin em bar go, no hay una sola pa la bra es cri ta
en tzaul te ca o en cu yu te co; sólo se re gis tró el nom bre de la len gua. 

El au tor efec tuó tam bién un acer ca mien to com pa ra ti vo a al gu nas
len guas del tron co yu toaz te ca para de mos trar la per te nen cia del hui -
chol a este tron co. 

Una de sus acla ra cio nes más im por tan tes es la re fe ren te al oto mí.
Ra mí rez Flo res se pre gun ta ba: “¿Eran los oto mi tes de Ja lis co los au -
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36. Ibid., p. 224, el én fa sis es del au tor.
37. José Ra mí rez Flo res, Len guas in dí ge nas de Ja lis co, Gua da la ja ra: Uni dad Edi to rial del Go bier no

del Es ta do de Ja lis co, 1980 (Col. His to ria, Se rie Do cu men tos e In ves ti ga ción; 1).
38. P. Gerhard, The North Fron tier…, op. cit.; Ro bert E. Lon ga cre, “Sys te mic com pa ri son and re cons truc -

tion”, en Ro bert Wau cho pe, ge ne ral edi tor, Handbook of Midd le Ame ri can In dians, volu me 5 Lin guis -
tics, Nor man A. McQuown, vo lu me edi tor, Aus tin: Uni ver sity of Te xas Press, 1967, pp. 117-159.



tén ti cos, o res tos de los mo ra do res del cen tro de Mé xi co, don de se
fun dó Tula? ¿H abl aban el idio ma ori gi nal lla ma do nhia- hiu [sic]?”.39

En dis tin tos do cu men tos del si glo XVI se men cio na que en cier ta po -
bla ción la len gua es “oto mi ta”. El se ña la mien to se da casi siem pre
que, se ima gi na, la len gua ha bla da no es el náhuatl. Ello su gie re un
uso del tér mi no en el sen ti do que tuvo en el Al ti pla no, es de cir, “no
me xi ca”. Si a prin ci pios del si glo XX se creía que el tér mi no re mi tía
efec ti va men te a la pre sen cia del gru po que en la ac tua li dad es de no -
mi na do como oto mí o hñahñú, Ra mí rez Flo res fue el pri me ro en ar gu -
men tar en sen ti do con tra rio. 

En efec to, tras exa mi nar el Arte oto mí de Luis de Neve y Mo li na40 y
com pa rar los da tos de esta obra con an tro pó ni mos y to pó ni mos, so bre
todo, ex traí dos de al gu nos do cu men tos co lo nia les pro ce den tes de las
re gio nes ja lis cien ses su pues ta men te oto míes –pue blos de la cos ta y el su -
roes te–, el au tor notó fal ta de con cor dan cia en tre los fo ne mas re gis tra dos
en el Arte y los que apa re cen en las uni da des lé xi cas de los tex tos: 

Con ta les re fle xio nes po de mos in fe rir que el gru po ét ni co apo da do oto mí
es ta ble ci do en el Su roes te de Ja lis co, no ha bló la len gua nhiá- hiu y como
que dó iden ti fi ca do con las tri bus chi chi me cas que con di ver sos nom bres
pe ne tra ron a este Es ta do, fun da men tal men te pre su mi mos fue su len gua
mix tu ra da con la náhuatl.41

Asi mis mo, Ra mí rez Flo res re sal tó las po cas ha bi li da des que al gu -
nos de los au to res his pa nos de tex tos co lo nia les po seían para iden ti fi -
car len guas real men te; un ejem plo es el oi dor Lo ren zo Le brón de
Qui ño nes quien a me dia dos del si glo XVI re co rrió el te rri to rio oc ci -
den tal, re dac tan do des pués un in for me: 

In du da ble men te que el oi dor Qui ño nes nos hace ver las nu me ro sas len guas
o for mas dia lec tos de la co mar ca que vi si ta ba, de las cua les no so bre vi ve el
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39. J. Ra mí rez Flo res, Len guas in dí ge nas..., op. cit., p. 56, cur si vas del au tor.
40. Luis de Neve y Mo li na, Re glas de or to gra fía, dic cio na rio y arte del idio ma oto mí (edi ción fac si mi lar),

Mé xi co: Bi blio te ca En ci clo pé di ca del Es ta do de Mé xi co, 1975. Pu bli ca do ori gi nal men te en 1767.
41. J. Ra mí rez Flo res, Len guas in dí ge nas..., op. cit., p. 56-57, cur si vas del au tor.



me nor ves ti gio; pero hay que te ner pre sen te que no yen do como lin güís ta
[sic], tomó en glo bo lo que le con ta ron, in clu yen do como dis tin tas len guas
ha bla das en va rios pue blos, se gún he mos com pro ba do que al in te rro gar les
so bre su len gua je, de cían el nom bre del pue blo de su re si den cia, como su -
ce dió en tre otros en Tla jo mul co y Jala, que de cían ha blar el tla xo mal te ca y
xal to ra, cla si fi ca dos ya con los idio mas re gio na les.42

A fi nes de la dé ca da de 1980, se ini ció en el De par ta men to de Es -
tu dios del Hom bre (DEH) una lí nea de in ves ti ga ción con én fa sis so cio -
lin güís ti co. Par tien do de la re cons truc ción del des pla za mien to y
sus ti tu ción del náhuatl en Tux pan43 en el sur de Ja lis co en el si glo XX,
la in ves ti ga ción se am plió en el tiem po a toda la épo ca co lo nial y en el
es pa cio a todo el oc ci den te de Mé xi co. 

De esta for ma, y para con fron tar lo di cho an te rior men te por San tos -
coy, Dá vi la Ga ri bi y Ra mí rez Flo res, Rosa H. Yá ñez Ro sa les re vi só las
mis mas fuen tes co lo nia les, pero con sul tó ade más ma te rial de ar chi vo,
en es pe cial, la co lec ción de Li bros de Go bier no de la Real Au dien cia de 
Gua da la ja ra.44 La ma yo ría de los do cu men tos lo ca li za dos son “nom -
bra mien tos de pa dres” que a pro pues ta del obis pa do de Gua da la ja ra, y
con si de ran do una ter na de can di da tos, ha cía la Au dien cia. En tre los da -
tos im por tan tes que de ellos ex tra jo, re sal ta aquél de que los in te gran tes
de la ter na, frai les o clé ri gos, ha bían to ma do un exa men de len gua
náhuatl, re qui si to in dis pen sa ble para “con cur sar por la pla za va can te”.

Es tos do cu men tos van de 1671 a 1755 y en ellos Yá ñez Ro sa les
ob ser vó tam bién cómo el nú me ro de pa dres a quien se le re quie re to -
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42. Ibid., p. 60, cur si vas del au tor.
43. Re sul ta dos de este pro yec to son los tra ba jos: Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Me mo rias del bi lin güis mo:

el caso de Tux pan, Ja lis co”, en Ru bén Páez y Ri car do Ávi la Pa la fox (comps.), Pie zas para un rom -
pe ca be zas re gio nal, Gua da la ja ra: UdeG, 1991, pp. 41-51 (Col. Cua der nos de An tro po lo gía “B”),
“Uso y de su so del náhuatl en Tux pan, Ja lis co: tes ti mo nios de los ha blan tes”, Es tu dios del Hom bre,
núm. 1, 1994, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 115-139; “Lan gua ge Re pla ce ment in a Nahuatl Spea king
Commu nity: Tes ti mo nies of the Spea kers and their Chil dren”, San ta Bar ba ra Pa pers in Lin guis -
tics, vol. 9, 2000, San ta Bar ba ra: Uni ver sity of Ca li for nia, San ta Bar ba ra, pp. 123-130.

44. Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Di ná mi ca del des pla za mien to de las len guas in dí ge nas en el oc ci den te de
Mé xi co: épo ca co lo nial”, en Ri car do Ávi la Pa la fox (co ord.), El Oc ci den te de Mé xi co en el tiem po,
Gua da la ja ra: UdeG, 1994, pp. 59-75 (Co lec ción Fun da men tos); “Mo di fi ca cio nes lin güís ti cas en la
mar gen nor te de la ribe ra del lago de Cha pa la, en los si glos XVI-XVII. Del coca al náhuatl y al cas te lla -
no”, en Mó ni ca Ruiz Her nán dez, Agus tín Her nán dez Ceja y José Car los Con tre ras Es pi no sa (co -
ords.), Me mo ria del ci clo de con fe ren cias so bre la his to ria de la re gión Cié ne ga de Ja lis co,
Gua da la ja ra: UdeG, 1998, pp. 11-29. 



mar el exa men va dis mi nu yen do poco a poco. Esto no debe in ter pre -
tar se, ne ce sa ria men te, como una baja de la po bla ción ha blan te de
náhuatl, sino es, más bien, in di ca dor de la cam bian te po lí ti ca lin güís -
ti ca de la Co ro na es pa ño la. 

Por otra par te, tam po co se pue de de du cir que toda la po bla ción in -
dí ge na ha bla ba náhuatl, se tra ta de un uso como len gua de evan ge li za -
ción, in clu so en la zona del Na yar don de las len guas ha bla das eran
cora, te cual y hui chol. Ade más de los do cu men tos don de se asig na a
un pa dre como ti tu lar de un cu ra to, Yá ñez Ro sa les des cu brió al gu nos
nom bra mien tos de ca te drá ti co de la len gua náhuatl y unas cuan tas
“ac tas” de exá me nes de esta len gua, “cer ti fi ca cio nes” de que un in te -
gran te del cle ro ha bía to ma do y apro ba do el exa men.

Si guien do esta lí nea de aná li sis de tex tos co lo nia les y con el afán
de re cons truir el pa sa do de los gru pos y len guas in dí ge nas del oc ci -
den te de Mé xi co, esta in ves ti ga do ra ha abor da do di fe ren tes obras de
evan ge li za ción bajo la óp ti ca del aná li sis del dis cur so.45 En este sen ti -
do, su con tri bu ción ha con sis ti do en res ca tar de los tex tos, tan to en es -
pa ñol como en náhuatl, una vi sión in dí ge na, vi sión que ge ne ral men te
no se bus ca por que se cree ine xis ten te. 

Una lí nea de in ves ti ga ción más que se des pren de del aná li sis del
dis cur so que se de sa rro lla en el DEH es un pro yec to re cien te que ana li -
za la pre sen cia in dí ge na en la pren sa de Gua da la ja ra. Par tien do de la
hi pó te sis de que el sur gi mien to del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción
Na cio nal mo di fi có la ima gen que en nues tro país se tie ne de los in dí -
ge nas, Yá ñez Ro sa les ha em pren di do la re vi sión de la pren sa lo cal
que va de 1990 a 1999, con sul tan do en cua tro pe rió di cos seis me ses
de cada año. Así, bus ca de tec tar cómo los gru pos in dí ge nas se con vir -
tie ron en ac to res so cia les y cómo pau la ti na men te se les ha dado un lu -
gar, to da vía mí ni mo y con fre cuen cia con tin tes de ra cis mo.46
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45. Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Cró ni cas fran cis ca nas del oc ci den te co lo nial me xi ca no: en cuen tro de dis -
cur sos”, en Me mo ria del XV Co lo quio de Li te ra tu ras Me xi ca nas “José Sa pién Du rán”, Her mo si llo: 
Uni ver si dad de So no ra, 1997, pp. 117-132; “Apro xi ma ción al dis cur so re li gio so co lo nial: le tra, len -
gua y evan ge lio en tre los gru pos in dí ge nas no vo ga lai cos”, te sis doc to ral, Mé xi co: UNAM, Fa cul tad
de Fi lo so fía y Le tras, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes An tro po ló gi cas, 1997. 

46. Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Po der e ideo lo gía en el dis cur so pe rio dís ti co: la pre sen cia de los gru pos
in dí ge nas en la pren sa de Gua da la ja ra”, en Rosa Ro jas y Agus tín Her nán dez (co ords.), Ros tros y
pa la bras. El in di ge nis mo en Ja lis co, Gua da la ja ra: INI, 2000, pp. 63-83.



UNA LÍ NEA QUE SE TRA ZA: 
LA DES CRIP CIÓN GRA MA TI CAL DEL HUI CHOL Y EL NÁHUATL

To das es tas re cons truc cio nes re ve lan la pa sa da di ver si dad lin güís ti ca
de Ja lis co que en el si glo XX se re du jo a dos len guas: el hui chol
(yu toaz te ca, co ra chol),47 al nor te del es ta do, y unas va rian tes del
náhuatl (yu toaz te ca, az te ca)48 al sur. Pero, ¿c ómo son es tas len guas?
¿qué se ha in ves ti ga do so bre ellas? ¿qui énes lo han he cho?

El hui chol

Per mí ta se nos ini ciar el re co rri do de las in ves ti ga cio nes lin güís ti cas so bre 
el hui chol ras treán do lo has ta el si glo XIX en las cla si fi ca cio nes pio ne ras
de las len guas de Mé xi co de Ma nuel Oroz co y Be rra49 y Fran cis co Pi -
men tel.50 Si en 1864, Oroz co y Be rra no lo gró si tuar al “hui cho la [ha bla -
do] por los hui cho las en Ja lis co” den tro de fa mi lia al gu na; Pi men tel, diez
años más tar de, lo hizo par te de la “fa mi lia so no ren se ú ópa ta- pi ma” del
“gru po me xi ca no- ó pa ta”, len guas és tas “po li si lá bi cas po li sin té ti cas de
sub- fle xión” del “pri mer or den”. 

Lla ma la aten ción la pro fu sión de da tos lin güís ti cos –t om ados so -
bre todo de es tu dios gra ma ti ca les co lo nia les– en que Pi men tel ci men -
tó su obra pero más lla ma ti vo es aún que para el seri, matlat zin ca,
pame y hui chol –jus ta men te–, haya dado a la luz ma te ria les iné di tos.
A pro pó si to de este úl ti mo, afir ma: “La ma yor par te de las pa la bras
hui cho las com pa ra das son so no ren ses; otras me xi ca nas y al gu nas se
pre sen tan como pe cu lia res del idio ma que nos ocu pa”.51 

Por otro lado, en 1890, el in ge nie ro Car los F. de Lan de ro52 ex pu so
la nu me ra ción en el hui chol y el cora sus ten tán do se en da tos re u ni dos
dos años an tes en San ta Ca ta ri na por el in ge nie ro Ro sen do Co ro na do.
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47. J. A. Suá rez, op. cit., p. xvi.  
48. Idem.
49. M. Oroz co y Be rra, op. cit., pp. 54-62.
50. Fran cis co Pi men tel, Cua dro des crip ti vo com pa ra ti vo de las len guas in dí ge nas de Mé xi co, o tra -

ta do de fi lo lo gía me xi ca na, 2a. ed. (úni ca com ple ta), Mé xi co: Ti po gra fía de Isi do ro Eps tein,
1874-1875, pp. 549-557.

51. Ibid., p. 414.
52. Car los F. de Lan de ro, “No ti cia so bre la len gua hui cho la”, La Re pú bli ca Li te ra ria, t. V, 1890, Gua da la -

ja ra. La men ta mos no po der in di car el nú me ro de pá gi nas in clu si vas pero no lo gra mos te ner ac ce so a



Des de lue go, al ha blar del hui chol no po de mos ol vi dar a Carl
Lumholtz quien como apén di ce de su Mé xi co Des co no ci do dejó un
“bre ve vo ca bu la rio de las len guas ha bla das por las tri bus más im por -
tan tes que se men cio nan en esta obra”. 53 Del hui chol ano ta 47 pa la bras.

Léon Di guet54 inau gu ró la des crip ción gra ma ti cal del hui chol en el
si glo XX. Su ar tí cu lo (1911) cons ta de al gu nas po bres no tas gra ma ti ca -
les, un vo ca bu la rio por cam pos se mán ti cos re co pi la do en San ta Ca ta ri -
na du ran te 1897, 1989 y 1900 con el equi va len te en cora, te pehuán y
ya qui para unos cuan tos tér mi nos más un ex trac to de un can to con su
tra duc ción. Todo ello es cri to se gún las re glas or to grá fi cas del fran cés
(ou rahuay ‘loup’ –lobo–).

En tre los cua ren ta y ochen ta, Bar ba ra F. Gri mes, Jo seph E. Gri mes 
y John B. McIn tosh, afi lia dos al Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no (ILV),
se en fo ca ron en cier tos as pec tos fo no ló gi cos,55 mor fo sin tác ti cos,56

le xi co grá fi cos57 y et no se mán ti cos58 de la len gua a la par que pre pa ra -
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este tra ba jo. A de cir ver dad, tu vi mos no ti cia de él al leer a José Ra mí rez Flo res, “No tas so bre el
idio ma hui chol”, Et cæte ra, núms. 7 y 8, 1951, Gua da la ja ra, pp. 161-176, ar tí cu lo que de di ca sus tres
úl ti mas pá gi nas (174-176) a trans cri bir lo es cri to por de Lan de ro res pec to a la nu me ra ción en el hui -
chol. San tos coy tam bién cita a de Lan de ro en la se gun da de sus “Car tas...”, op. cit., pp. 1059 y 1063.

53. Carl Lumholtz, El Mé xi co Des co no ci do (edi ción fac si mi lar), trad. de Bal bi no Dá va los, Mé xi co: INI,
1981, t. II, pp. 474-475 (Clá si cos de la An tro po lo gía; 11). Pu bli ca do en in glés en 1904. Las len guas a las
que alu de son: “ta rahu mar, te pehua no del nor te, te pehua no del sur, tu bar, cora, hui chol y te pe ca no”.

54. Léon Di guet, “Idio me Hui chol. Con tri bu tion à l’é tu de des lan gues me xi cai nes”, Jour nal de la So -
cié té des Amé ri ca nis tes de Pa ris, vol. 8, 1911, París : Hôtel de la So cié té na tio na le d’accli ma ta tion,
pp. 23-54.

55. John B. McIn tosh, “Hui chol pho ne mes”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin guis tics, vol. 11,
núm. 1, 1945, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 31-35; Jo seph E. Gri mes, “Sty le in hui chol
struc tu re”, Lan gua ge, vol. 31, 1955, Bal ti mo re: The Lin guis tic So ciety of Ame ri ca, pp. 31-35;
“Hui chol tone and in to na tion”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin guis tics, vol. 25, 1959, Chi -
ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 221-232; Bar ba ra F. Gri mes, “Non- i so la bi lity of vowels in
Hui chol and re la ted li te racy pro blems”, Notes on Li te racy, núm. 30, 1980, Da llas:  Sum mer Ins ti tu -
te of Lin guis tics, pp. 6,7.

56. Jo seph E. Gri mes, Hui chol syn tax, The Ha gue: Mou ton, 1964 (Ja nua Lin gua rum. Se ries prac ti ca;
11); “Me to do lo gía para el aná li sis de sis te mas de pre fi jos en Hui chol y Cora”, en XXXVI Con gre so
In ter na cio nal de Ame ri ca nis tas, Es pa ña, 1964: ac tas y me mo rias, Se vi lla: ECESA, 1966, vol. 2, pp.
217-220; “Some in ter- sen ten ce re la tionships in Hui chol”, en Summa anth ro po lo gi ca en ho me na je a 
Ro ber to J. Weitla ner, Mé xi co: INAH/SEP, 1966, pp. 465-470; “Po si tio nal analysis”, Lan gua ge, vol.
43, 1967, Bal ti mo re: The Lin guis tic So ciety of Ame ri ca, pp. 437-444; Jo seph E. Gri mes, Ivan
Lowe and Ro bert A. Doo ley, “Clo sed sys tems with com plex res tric tions”, Anth ro po lo gi cal Lin -
guis tics, vol. 20, 1978, Bloo ming ton: In dia na Uni ver sity, pp. 167-183.

57. John B. McIn tosh y Jo seph E. Gri mes, Niu qui ‘Ïqu is ic ay ari. Vo ca bu la rio hui chol- cas te lla no cas te -
lla no- hui chol, Mé xi co: ILV-SEP, 1954; Jo seph E. Gri mes et al., El Hui chol. Apun tes so bre el lé xi co,
Itha ca: Cor nell Uni ver sity, De part ment of Mo dern Lan gua ges and Lin guis tics, 1981.

58. Bar ba ra F. Gri mes and Jo seph E. Gri mes, “Notes on Hui chol kinship ter mi no logy”, El Mé xi co An ti -
guo, t. IX, 1961, Mé xi co: So cie dad Ale ma na Me xi ca nis ta, pp. 561-576; Jo seph E. Gri mes, “Spa -



ron ma te ria les de al fa be ti za ción,59 al gu nos en co o pe ra ción con la Se -
cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP).60

Tal vez, Hui chol syn tax de J. E. Gri mes sea la cul mi na ción de es tos
es tu dios –dis tri bu cio na lis tas–: “This is a des crip tion of the pat terns by
which words are com bi ned in the Hui chol lan gua ge. Ele ments within
words that mark syn tac tic re la tionships are also in clu ded”.61 Con todo, 
“the com po si tion and clas si fi ca tion of verb stems and the pri vi le ges of
occu rren ce of some verb affi xes are not yet fu lly sys te ma ti zed; for this
rea son the study is not a fu ll-sca le grammar of Hui chol”.62

Den tro del mis mo pe río do fi gu ran otros tra ba jos de di fe ren tes es -
tu dio sos. En 1951, Ra mí rez Flo res, apo yán do se en da tos de un fa mi -
liar suyo que ha bía re si di do en te rri to rio hui chol y de al gu nos más
le van ta dos per so nal men te, re co pi ló un vo ca bu la rio es pa ñol- hui chol
de 232 en tra das63 e in ten tó dar so me ra cuen ta, con muy poco éxi to,
por cier to, de la fo no lo gía64 y mor fo lo gía.65 Ade más, re cla mó un ori -
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nish- Nahuatl- Hui chol mo ne tary terms”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin guis tics, vol. 26,
1960, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 162-165; “Hui chol life form clas si fi ca tion I: Ani -
mals”, Anth ro po lo gi cal Lin guis tics, vol. 22, 1980, Bloo ming ton: In dia na Uni ver sity, pp. 187-200;
“Hui chol life form clas si fi ca tion II: Plants”, Anth ro po lo gi cal Lin guis tics, vol. 22, 1980, Bloo ming -
ton: In dia na Uni ver sity, pp. 264-274; Jo seph E. Gri mes and Bar ba ra F. Gri mes, “Se man tic dis tinc -
tions in Hui chol (Uto- Az te can) kinship”, Ame ri can Anth ro po lo gist, vol. 64, núm. 1, 1962,
Wa shing ton: Ame ri can Anth ro po lo gi cal Asso cia tion, pp. 104-114.

59. Jo seph E. Gri mes, Terüva ri ca ‘üqu is ic ay ari. (Car til la Hui chol), Mé xi co: ILV, 1960; ‘Utü ar ica que
müti yu xe xei ya ‘üqu is ic ay ari, Mé xi co: ILV, 1961; Ha ble mos es pa ñol y hui chol, Mé xi co: ILV, 1965;
Jo seph E. Gri mes y Bar ba ra F. Gri mes, Nepïti terïva, Mé xi co: ILV, 1954; ‘Aixüa tepüteu’e rie, Mé xi -
co: ILV, 1961; John B. McIn tosh y Jo seph E. Gri mes, Jua ni Te pi qui pe cu yeizï. (Lec tu ras en hui chol
I: Juan va a Te pic), Mé xi co: ILV, 1952; Los nú me ros en hui chol, Mé xi co: ILV, 1952.

60. John B. McIn tosh y Jo seph E. Gri mes, Pre-car til la Hui chol, Mé xi co: ILV-SEP, 1951; Pri me ra car ti -
lla hui chol, Mé xi co: ILV/SEP, 1951; Nepïti terïva. Se gun da Car til la Hui chol, Mé xi co: ILV/SEP,  1952;
Nepïti terïva. Ter ce ra Car til la Hui chol, Mé xi co: ILV/SEP, 1952; John B. McIn tosh y Ge ne vie ve
McIn tosh, Car til la Hui chol I, Mé xi co: ILV/SEP, 1947.

61. “Esta es una des crip ción de los pa tro nes por me dio de los cua les se com bi nan las pa la bras en hui -
chol. Tam bién se in clu yen los ele men tos en tre pa la bras que mar can re la cio nes sin tác ti cas”. J. E.
Gri mes, Hui chol syn tax, op. cit., p. 9. Tra duc ción de los au to res.

62. “La com po si ción y cla si fi ca ción de las raí ces ver ba les y los pri vi le gios de ocu rren cia de al gu nos
afi jos ver ba les aún no es tán to tal men te sis te ma ti za dos; por esta ra zón, el es tu dio no es una gra má ti -
ca a gran es ca la del hui chol", idem. Tra duc ción de los au to res.

63. J. Ra mí rez Flo res, “No tas...”, op. cit., pp. 164-167.
64. Por ejem plo, “La R se pro nun cia con sua vi dad, ex cep to en al gu nos in sul tos que la ha cen so nar en

toda su fuer za”, ibid., p. 163.
65. Por ejem plo, “Otras pa la bras du pli can la pri me ra sí la ba de la raíz para ha cer el plu ral, pero en los

ejem plos ano ta dos, aun que al gu nas vo ces pa re cen se guir una re gla, otras me des con cier tan por
com ple to, que dán do me como úni co re cur so el trans cri bir las”, ibid., p. 172.



gen hui chol para tres pa la bras del es pa ñol ja lis cien se: ní gua, chu cho y 
qui lígüa, las cua les pro ven drían de níhue, tzuko y ki ríhua.66

Tam bién de los cin cuen ta, con vie ne nom brar a Eric P. Hamp;67 de los se -
sen ta, a Her bert Lan dar;68 de los se ten ta, a Tim Knab69 y a Mi guel Pa la fox
Var gas,70 quien es cri bió un “ma nual” –y vo ca bu la rio por cam pos se mán ti -
cos– en que plan tea, por ejem plo, que el pro nom bre hui chol se de cli na por
ca sos. De los ochen ta, se ña le mos el cua dro com pa ra ti vo hui chol- va rohio de
Ra mí rez Flo res71 que “nos cer ti fi ca la pro xi mi dad de am bos idio mas hoy
ten dien tes a de sa pa re cer”;72 los ar tí cu los de Ber nard Comrie73 y el es tu dio de 
cor te et no lin güís ti co de Ma xi mi no Gon zá lez y Ma ri na An guia no74 quie nes
en lis tan, cla si fi can y ana li zan gra ma ti cal men te to pó ni mos hui cho les.

A par tir de 1986 so bre sa len los apor tes del equi po del De par ta -
men to de Es tu dios en Len guas In dí ge nas (DELI) de la Uni ver si dad
de Gua da la ja ra em pren di dos, bá si ca men te, a la luz del Pro yec to de
Ti po lo gía y Uni ver sa les de Co lo nia (UNITYP).75 
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66. Ibid., p. 162. ‘H ijo’, ‘p erro’ y ‘c ana sto’, en ese or den, en am bas len guas.
67. Eric P. Hamp, “Stylis ti ca lly mo di fied allopho nes in Hui chol”, Lan gua ge, vol. 33, 1957, Bal ti mo re:

The Lin guis tic So ciety of Ame ri ca, pp. 139-142.
68. Her bert Lan dar, “Syn tac tic pat terns in Na va ho and Hui chol”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin -

guis tics, vol. 33, núm. 2, 1967, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 121-127.
69. Tim Knab, “Hui chol- Nahuatl bo rrowings and their im pli ca tions in the ethnohis tory of the re gions”,

In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin guis tics, vol. 42, 1976, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go,
pp. 261-264.

70. Mi guel Pa la fox Var gas, La lla ve del hui chol, Mé xi co:  SEP/INAH, 1978.
71. J. Ra mí rez Flo res, Len guas in dí ge nas..., op. cit., pp. 48-49.
72. Ibid., p. 48.
73. Ber nard Comrie, “Gramma ti cal re la tions in Hui chol”, en Paul J. Hopper and San dra A. Thomp son

(eds.), Stu dies in tran si ti vity, New York: Aca de mic Press, 1982, pp. 95-115 (Syn tax and se man tics;
15); Ber nard Comrie, “Swit ch- re fe ren ce in Hui chol: a typo lo gi cal study”, en John Hai man and Pa -
me la Mun ro (eds.), Switch Re fe ren ce and Uni ver sal Grammar: pro ce edings of a Sym po sium on
Switch Re fe ren ce and Uni ver sal Grammar, Win ni peg, May 1981, Ams ter dam, Phi la del phia: John
Ben ja mins, 1983, pp. 17-38 (Typo lo gi cal stu dies in lan gua ge; 2).

74. Ma xi mi no Gon zá lez y Ma ri na An guia no, “To po ni mia hui chol”, Tla lo can, vol. XI, 1989, Mé xi co:
UNAM, pp. 129-148.

75. “Es truc tu ras, pro gra mas y fun cio nes son los con cep tos pi la res don de se asien ta el mo de lo lin güís ti co
de UNITYP, un am bi cio so pro yec to don de se in ves ti ga, te nien do en cuen ta el ma yor nú me ro po si ble de 
len guas de las más di ver sas fa mi lias, una se rie de di men sio nes (pla nes ope ra cio na les) como DES -
CRip ti vi dad, IN Di vi dua ción (aprehen sión, cons ti tu ción de ob je tos), DE Ter mi na ción, PO Se si vi dad,
PAR Ti ci pa ción, etc. Cada una de es tas di men sio nes com pren de to das aque llas es truc tu ras que sir ven a 
una mis ma fun ción, dis tin guién do se unas de otras gra dual men te por el gra do de gra ma ti ca li za ción y
de for ma pa ra le la por el modo es pe cí fi co de in te rac ción de dos prin ci pios con tra pues tos”. José Luis
Itu rrioz y Fer nan do Leal Ca rre te ro, “Teo ría y mé to do de UNITYP”, en Me mo rias I. XI Con gre so In ter -
ame ri ca no de Fi lo so fía, Gua da la ja ra: UdeG, 1986, pp. 10-11. Véa se tam bién “El pro yec to de ti po lo -
gía y uni ver sa les de Co lo nia (UNITYP)”, Fun ción, vol. I, núm. 1, 1986, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 19-33.



Di cho pro yec to es considerado el pun to de par ti da de la Mor fo lo gía
Ope ra cio nal.76 

Ésta es un nue vo en fo que de des crip ción mor fo ló gi ca con el que
se al can za un más fino aná li sis de la com ple ja mor fo lo gía de len guas
como el hui chol –len gua muy cen tra li zan te– a di fe ren cia del mo de lo
tra di cio nal de la mor fo lo gía ta xo nó mi ca prac ti ca do por J. E. Gri mes.
Prue ba de ello, son las rec ti fi ca cio nes que José Luis Itu rrioz Leza77

rea li zó a un cua dro en que Gri mes78 or de na “to dos” los pre fi jos ver ba -
les hui cho les en una se rie úni ca de po si cio nes nu me ra das.

Vol vien do con UNITYP, se han abor da do –a lg unas más in ten sa men -
te que otras– para el nom bre, las di men sio nes de IN Di vi dua ción79, DE -
Ter mi na ción80 y PO Se si vi dad.81  
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76. “Se ries fun cio na les y je rar quías de pa ra dig mas o do mi nios se mán ti cos son los con cep tos cla ve que
uti li za mos en el mo de lo de la mor fo lo gía ope ra cio nal”. José Luis Itu rrioz, “In ves ti ga ción de la len -
gua wixa ri ka: ba lan ce de los úl ti mos 50 años”, en An tro po lo gía e His to ria del Oc ci den te de Mé xi co 
I. XXIV Mesa Re don da de la So cie dad Me xi ca na de An tro po lo gía, Mé xi co, So cie dad Me xi ca na de
An tro po lo gía/UNAM, 1998, pp. 117-141, p. 132.

77. José Luis Itu rrioz Leza, “De la gra má ti ca par ti cu lar del hui chol a la ti po lo gía. Una con tri bu ción a la 
mor fo lo gía ope ra cio nal”, Fun ción, vol. II, núms. 2-3, 1987, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 239-380; J. L.
Itu rrioz Leza, “In ves ti ga ción de la len gua wixa ri ka...”, op. cit.; “La len gua wixa ri ka: ba lan ce de la
in ves ti ga ción lin güís ti ca”, en José Luis Moc te zu ma Za ma rrón y Jane H. Hill (eds.), Avan ces y ba -
lan ces de len guas yu toaz te cas. Ho me na je a Wick R. Mi ller. Her mo si llo: Cen tro INAH So no ra, 1999
(=No roes te de Mé xi co (nú me ro es pe cial)) [CD-ROM]; José Luis Itu rrioz Leza, Pau la Gó mez Ló pez
y Xi ta ka me Ra mí rez de la Cruz; “Ent wurf ei ner ope ra tio na len Mor pho lo gie”, akup [Ar bei ten des
Köl ner Uni ver sa lienpro jekts], núm. 69, 1988, Köln: Uni ver sität zu Köln, pp. 43-72.

78. J. E. Gri mes, Hui chol syn tax, op. cit., pp. 22-23.
79. Pau la Gó mez Ló pez y José Luis Itu rrioz Leza, “Las mar cas de in di vi dua ción en hui chol y su par ti -

ci pa ción en el es ta ble ci mien to de la cohe ren cia re fe ren cial”, en Bea triz Gar za Cua rón y Pau let te
Levy (eds.) Ho me na je a Jor ge A. Suá rez. Lin güís ti ca in do ame ri ca na e his pá ni ca, Mé xi co: El Co le -
gio de Mé xi co, Cen tro de Es tu dios Lin güís ti cos y Li te ra rios, 1990, pp. 251-274 (Es tu dios de Lin -
güís ti ca y Li te ra tu ra; 18), José Luis Itu rrioz Leza, “Las va ria bles como téc ni ca de in di vi dua ción.
So bre las re la cio nes en tre los len gua jes for ma les y los na tu ra les”, Tiem pos de Cien cia, núm. 3,
1986, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 31-40; José Luis Itu rrioz Leza et al., “In di vi dua ción en hui chol. I:
Mor fo lo gía y se mán ti ca de las cla ses no mi na les”, Fun ción, vol. I, núm. 2, 1986, Gua da la ja ra:
UdeG, pp. 309-389; “In di vi dua ción en hui chol. II: As pec tos mor fo ló gi cos y sin tác ti cos de las cla -
ses no mi na les”, Fun ción, vol. I, núm. 3, 1986, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 422-462; “In di vi dua ción en
hui chol. III: Las se ries su fi ja les”, Fun ción, vol. II, núm. 1, 1987, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 154-163.

80. Pau la Gó mez Ló pez y José Luis Itu rrioz Leza, “La fun ción atri bu ti va y la es ca la de las es truc tu ras
atri bu ti vas en hui chol”, Lan gua ges of the World, núm. 6, 1993, Mün chen: LINCOM Eu ro pa,
pp. 3-33. 

81. Pau la Gó mez Ló pez, “Apun tes para un es tu dio de la po se sión en hui chol: la su per po si ción po se -
sión- lo ca ción”, Lin güís ti ca Me xi ca na, vol. I, núm. 1, 2000, Mé xi co: Aso cia ción Me xi ca na de Lin -
güís ti ca Apli ca da, pp. 13-26.



Por su par te, se han con si de ra do para el ver bo, las de PAR Ti ci pa -
ción82 y LO Ca li za ción.83 

Pau la Gó mez Ló pez pre pa ró el vo lu men co rres pon dien te al hui -
chol para el Ar chi vo de Len guas In dí ge nas de Mé xi co.84 A más de los
ma te ria les pri ma rios so bre fo no lo gía, sin ta xis y lé xi co –re qui si tos de
la se rie–, la au to ra ofre ce no tas gra ma ti ca les “que pue dan dar una idea 
de las pe cu lia ri da des de la len gua hui cho la y el es ta do en que se en -
cuen tra la in ves ti ga ción so bre la mis ma”.85 Así, ex po ne de ma ne ra su -
cin ta las ca te go rías lé xi cas, el ver bo (mor fo lo gía, cla ses ver ba les,
ca te go rías ver ba les –pa rt ic ip ación, tiem po y as pec to, mo da li dad–, lo -
ca li za ción), el nom bre (ca te go rías no mi na les, in di vi dua ción: las cla -
ses no mi na les, de ter mi na ción) y los co nec to res.86

Aho ra bien, con ce bi do bajo el mé to do del aná li sis con tras ti vo, el
pri mer vo lu men de la Gra má ti ca Di dác ti ca del Hui chol87 bus ca lle gar 
a quien de see es tu diar la len gua pero, en es pe cial, a los pro fe so res bi -
lin gües hui cho les quie nes ha lla rán las re glas fo no ló gi cas y gra ma ti ca -
les que les per mi ti rán es cri bir co rrec ta men te.88

En efec to, “de nada sir ve que se in ves ti gue cien tí fi ca men te las
len guas si no se rea li zan tam bién pro yec tos en los que se pon ga al al -
can ce de maes tros y es tu dian tes la in for ma ción ne ce sa ria para que
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82. Pau la Gó mez Ló pez, “Los re sul ta ti vos en hui chol”, Fun ción, núms. 11-12, 1992, Gua da la ja ra:
UdeG, pp. 147-183; “La ex pre sión de la plu ra li dad y las cla ses de pre di ca dos en hui chol”, Fun ción,
núms. 13-14, 1993, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 135-194; José Luis Itu rrioz Leza, “Zur mor pho lo gis -
chen Ko die rung der Par tizi pa tions te chni ken im Hui chol”, Zeitschrift für Pho ne tik, Sprachwissens chaft
und Kommu ni ka tions forschung, vol. 45, núm. 2, 1992, Ber lin: Aka de mie Ver lag, pp. 122-136; Fer -
nan do Leal Ca rre te ro y Xi táka me Ra mí rez de la Cruz, “De la in te rac ción en tre las di men sio nes de
in di vi dua ción y par ti ci pa ción en hui chol. I: Re la cio nes gra ma ti ca les”, Fun ción, vol. II, núm. 2,
1987, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 197-237.

83. José Luis Itu rrioz Leza, Pau la Gó mez Ló pez y Xi ta ka me Ra mí rez de la Cruz, “Lo ca li za ción en hui -
chol: je rar quías de pa ra dig mas y se ries fun cio na les”, Fun ción, núm. 8, 1988, Gua da la ja ra: UdeG,
pp. 111-166.

84. Pau la Gó mez, Hui chol de San An drés Coha mia ta, Ja lis co, Mé xi co: El Co le gio de Mé xi co, Cen tro
de Es tu dios Lin güís ti cos y Li te ra rios, 1999 (Ar chi vo de Len guas In dí ge nas de Mé xi co; 22).

85. Ibid., p. 55.
86. Ibid., pp. 55-80.
87. José Luis Itu rrioz Leza (Haikiri), Xi ta ka me (Ju lio) Ra mí rez de la Cruz y ‘Irite mai (Ga briel) Pa che -

co Sal va dor, Gra má ti ca Di dác ti ca del Hui chol. Vo lu men I. Es truc tu ra fo no ló gi ca y sis te ma de es -
cri tu ra, Gua da la ja ra: DE LI- U DEG/SEP, 1999 (=Fun ción, núms. 19-20). La pre pa ra ción de una
gra má ti ca cien tí fi ca de la len gua con ti núa aún.

88. “Este tra ba jo se ubi ca en un ni vel in ter me dio en tre una des crip ción lin güís ti ca para es pe cia lis tas y
un ins truc ti vo para la en se ñan za prác ti ca de la len gua y la es cri tu ra”, ibid., p. 7.



pue dan lle var a cabo su for ma ción lin güís ti ca”.89 Ade más, el DELI ha
co la bo ra do con la SEP en la ela bo ra ción de li bros de tex to gra tui tos
des ti na dos a la edu ca ción in dí ge na bi lin güe bi cul tu ral.90

Em pe ro, “para que un pro yec to de in ves ti ga ción lin güís ti ca pue -
da in ci dir en la edu ca ción, tie ne que es tar con ce bi do como un pro -
yec to glo bal en el que se con tem ple tam bién el es tu dio de la cul tu ra.
¿C ómo se pue de en se ñar una len gua si se la va cía de sus con te ni dos
cul tu ra les?”91

En este pun to, cabe men cio nar el pro yec to Lé xi co hui chol que
do cu men ta y exa mi na los sis te mas oní mi cos hui cho les92 (an tro pó ni -
mos, to pó ni mos, hi dró ni mos, teó ni mos, et cé te ra).93 En tre es tos tra -
ba jos se cuen tan cua tro ar tí cu los de Itu rrioz: dos se ocu pan de la
ono más ti ca en el área de Me so a mé ri ca;94 mien tras que los dos res -
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89. Pau la Gó mez Ló pez y José Luis Itu rrioz Leza, “La in ves ti ga ción lin güís ti ca y el apo yo a la edu ca -
ción en el área del len gua je”, en José Luis Itu rrioz Leza et al., Re fle xio nes so bre la iden ti dad ét ni ca, 
Gua da la ja ra: UdeG, 1995, pp. 143-153 (Co lec ción Fun da men tos), p. 145.

90. Ha kai ma Alma Le ti cia Ra mí rez de la Cruz et al., ase so res lin güís ti cos José Luis Itu rrioz Leza y
Pau la Gó mez Ló pez, Ti ne teriwame II-III. Hu ta rieka hai rieka wi ta ri ya ritsie me ma ye tei wa xa pa.
Len gua Hui chol. Li bro de lec tu ras 2o. y 3o. Gra do, Mé xi co: SEP/Co mi sión Na cio nal de los Li bros
de Tex to Gra tui tos, 1992; Xi ta ka me Ju lio Ra mí rez de la Cruz, Wixa ri ka Niukie ya. Len gua Hui chol
de Ja lis co, Na ya rit y Du ran go. Pri mer Cic lo. Par te I, Mé xi co, SEP/Co mi sión Na cio nal de los Li -
bros de Tex to Gra tui tos, 1994; Xi ta ka me Ju lio Ra mí rez de la Cruz, Uta ka me Gu mer sin do de la
Cruz Agui lar y Ubal do Díaz Ri ve ra, Wixa ri ka Niukie ya. Len gua Hui chol de Ja lis co, Na ya rit y Du -
ran go. Pri mer Cic lo. Par te II, Mé xi co: SEP/Co mi sión Na cio nal de los Li bros de Tex to Gra tui tos,
1996. Cfr. tam bién P. Gó mez y J. L. Itu rrioz, “La in ves ti ga ción lin güís ti ca...”, op. cit.; “Es ta do de la
cues tión: la en se ñan za bi lin güe en la es cue la hui cho la”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op.
cit., pp. 155-159; Xi ta ka me (Ju lio) Ra mí rez de la Cruz, “De una es cue la para los hui cho les a la es -
cue la hui cho la”, ibid., pp. 181-184; “De sa rrol lo lin güís ti co en len gua wixa ri ka (hui chol)”, en José
Ma ría Mu riá (ed.), La Amé ri ca pro fun da ha brá de emer ger, Za po pan: El Co le gio de Ja lis co, pp.
51-59 (En sa yos Ja lis cien ses).

91. P. Gó mez y J. L. Itu rrioz, “La in ves ti ga ción lin güís ti ca...”, op. cit., p. 149.
92. Véa se Wi ye me (Ju lio) Ca rril lo de la Cruz, ‘Irite mai (Ga briel) Pa che co Sal va dor y José Luis Itu rrioz

Leza, “La im por tan cia de lla mar se ‘Etsi ema”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., pp. 67, 68.
93. Tam bién bajo este pro yec to, y con una base de da tos de 50 000 tér mi nos, ac tual men te se pre pa ran

las edi cio nes mo no lin güe y bi lin güe del dic cio na rio hui chol.
94. José Luis Itu rrioz Leza, “Na men forschung in Me so ame ri ka”, en Ernst Ei chler et al. (eds.), Na men -

forschung/Name Stu dies/Les noms pro pres. Ein in ter na tio na les Handbuch zur Ono mas tik/An in -
ter na tio nal Handbook of Ono mas tics/Ma nuel in ter na tio nal d’o no mas ti que, Ber lin, New York:
Wal ter de Gru yter, 1995, vol. I, pp. 254-256 (Handbücher zur Sprach- und Kommu ni ka tions -
wissens chaft/Handbooks of Lin guis tics and Commu ni ca tion Scien ce/Ma nuels de lin guis ti que et
des scien ces de commu ni ca tion; 11.1); “Na men in ko lo nia len und postko lo nia len Verhältnissen:
Me so ame ri ka”, en Ernst Ei chler et al. (eds.), Na men forschung/Name Stu dies/Les noms pro pres.
Ein in ter na tio na les Handbuch zur Ono mas tik/An in ter na tio nal Handbook of Ono mas tics/Ma nuel
in ter na tio nal d’o no mas ti que, Ber lin, New York: Wal ter de Gru yter, 1996, vol. 2, pp. 1058-1064
(Handbücher zur Sprach- und Kommu ni ka tions wissens chaft/Handbooks of Lin guis tics and
Commu ni ca tion Scien ce/Ma nuels de lin guis ti que et des scien ces de commu ni ca tion; 11.2).



tan tes  se cen tran en ana li zar la an tro po ni mia95 y to po ni mia
hui cho las. 96

De és tos, en el pri me ro, el au tor re gis tra an tro pó ni mos pro ce den tes
del ám bi to de los fe nó me nos na tu ra les, la re li gión y la mi to lo gía y el
maíz (Haitsi ma ‘r ocío de la ma ña na’; ‘Irite mai ‘fl echa jo ven’; Xau re me
‘m aíz ama ri llo (ma du ro)’).97 En el se gun do, hace un in ven ta rio y cla si fi -
ca to pó ni mos y ar gu men ta a fa vor de la ini cia ti va apro ba da por el mu ni -
ci pio de Mez qui tic para re co no cer ofi cial men te los nom bres wixa ri ka de
las prin ci pa les lo ca li da des hui cho las.98

Ten ga mos tam bién en men te dos an to lo gías so bre dos gé ne ros de la
tra di ción oral;99 los es tu dios so bre mi tos100 y la crea ción li te ra ria.101 

Aún más, bajo la pre mi sa de que “los me xi ca nos en ge ne ral tie nen
de re cho a CONOCER y CONSERVAR la ri que za cul tu ral de los pue blos
in dí ge nas”,102 se pu bli có Re fle xio nes so bre la iden ti dad ét ni ca,103 obra
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95. José Luis Itu rrioz Leza, “Die Per so nen na men ge bung bei den Hui chol”, en E. Ei chler et al. (eds.),
op. cit., pp. 959-962.

96. José Luis Itu rrioz Leza, “To po no más ti ca hui cho la”, Es tu dios Ja lis cien ses, núm. 19, 1995, Gua da la -
ja ra: El Co le gio de Ja lis co, pp. 5-23.

97. J. L. Itu rrioz, “Die Per so nen na men ge bung...”, op. cit., p. 961.
98. Cfr. “Pro pues ta que hace la Unión de Co mu ni da des In dí ge nas Hui cho las para el re co no ci mien to de

los nom bres wixa ri ka de los asen ta mien tos hui cho les”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., 
pp. 47-53; José Luis Itu rrioz Leza et al., “Pro pues ta para el re co no ci mien to ofi cial de los nom bres
de los asen ta mien tos hui cho les más im por tan tes”, ibid., pp. 53-56.

99. Pau la Gó mez Ló pez y Xi táka me Ra mí rez de la Cruz, Teu te ri ti wa niuki ‘utiari ka ya ri. An to lo gía de
na rra ti va hui cho la, Gua da la ja ra: UdeG/Uni ver si dad Au tó no ma de Na ya rit, 1989; Xi ta ka me Ju lio
Ra mí rez de la Cruz, Wixa ri ka Niawa rie ya. La can ción hui cho la, Gua da la ja ra: UdeG, 1993 (Co lec -
ción Fun da men tos). Cfr. ‘Irite mai (Ga briel) Pa che co Sal va dor y José Luis Itu rrioz Leza, “Los gé ne -
ros de la tra di ción oral hui cho la”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., pp. 187-190.

100. Sil via Leal Ca rre te ro, Xu ra we o la Ruta de los Muer tos (Mito hui chol en tres ac tos), Gua da la ja ra:
UdeG, 1992 (Co lec ción Fun da men tos); “Con cep ción de la muer te y pe na li za ción del ho mi ci dio en -
tre los hui cho les”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., pp. 259-264; Sil via Leal Ca rre te ro y
Pe dro Gar cía Mu ñoz (Haimiwie), “El mito hui chol de la ruta de los muer tos”, ibid., pp. 249-257;
“Una ver sión del mito hui chol de la ruta de los muer tos”, Tla lo can, vol. XII, 1997, Mé xi co: UNAM,
pp. 27-70.

101. ‘Aits ar ika (An gé li ca) Or tiz Ló pez, “An to lo gía de tex tos”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op.
cit., pp. 235-238; Ga briel Pa che co, Ta tei Yu rie na ka y otros cuen tos hui cho les, Mé xi co, Dia na, 1994
(Le tras In dí ge nas Con tem po rá neas); ‘Irite mai (Ga briel) Pa che co Sal va dor, “En cuen tros”, en J. L.
Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., pp. 205-224; “Ta tei Yu rie na ka”, ibid., pp. 195-204. Véa se
tam bién Re la tos Hui cho les. Wixa ri ka’ ‘Ixatsi ka ya ri, Mé xi co: CONACULTA /Di rec ción Ge ne ral de
Cul tu ras Po pu la res, 1995 (Len guas de Mé xi co; 11).

102. P. Gó mez y J. L. Itu rrioz, “La in ves ti ga ción lin güís ti ca...”, op. cit., p. 144, én fa sis en el ori gi nal.
103. J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit. 



de di vul ga ción que exhi be la di ver si dad de cul tu ras, len guas, re li gio -
nes, cos tum bres y tra di cio nes in dí ge nas.104 

Fi nal men te, a raíz de una in vi ta ción ex ten di da al DELI por el Ins ti -
tu to de Lin güís ti ca de la Uni ver si dad de Vie na para ad he rir se a un
pro yec to in ter na cio nal so bre la ad qui si ción de la pre- y pro to mor fo lo -
gía en di fe ren tes len guas, sur gió el pro yec to de ad qui si ción del hui -
chol. Se tra ta del es tu dio de caso de una niña hui cho la105 a tra vés de
sus pri me ros seis años de edad.106 Su sus ten to teó ri co in cor po ra ele -
men tos de las co rrien tes fun cio nal, ope ra cio nal y na tu ral, de la epis te -
mo lo gía ge né ti ca y de ver sio nes mo der nas del cons truc ti vis mo, so bre
todo, de la teo ría de los pro ce sos au to po yé ti cos o se lec ti vos.107 

Gó mez108 e Itu rrioz109 han exa mi na do el ha bla ma ter nal en hui chol,
sus ca rac te rís ti cas ge ne ra les y sus pe cu lia ri da des mor fo ló gi cas ta les
como la re duc ción par cial o to tal de la ca de na pre fi jal en pa la bras ver -
ba les. Asi mis mo, Gó mez en con tró que has ta los cua tro años la niña
pro du cía más su fi jos que pre fi jos110 y ana li zó la com bi na ción de los
fac to res per cep tual y se mán ti co en la ad qui si ción de la po se sión.111
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104. Cfr. José Luis Itu rrioz Leza y Pau la Gó mez Ló pez, “La di ver si dad lin güís ti ca y cul tu ral”, en José
Ma ría Mu riá (ed.), op. cit., pp. 25-34.

105. “El pro pó si to de este tra ba jo no es ave ri guar cómo ‘los ni ños’ apren den el hui chol, sino com pa rar lo 
ob ser va do con esta niña con lo de otras len guas para ver si las es tra te gias de apren di za je se gui das
en cada caso es tán en co rre la ción con la es truc tu ra de la len gua mis ma, es de cir, si hay va ria ción
sig ni fi ca ti va y no una sim ple apli ca ción rí gi da y au to má ti ca de un dis po si ti vo in na to a cada len gua
par ti cu lar”. José Luis Itu rrioz Leza y E. Fer nan do Nava, “Re se ña de la li neal de lin güís ti ca”, en An -
tro po lo gía e His to ria..., op. cit., pp. 215-222, p. 219.

106. Las gra ba cio nes arran ca ron cuan do la niña te nía un año y se ex ten die ron has ta los seis (1994-1999). 
Las se sio nes du ra ban una hora y su fre cuen cia era pri me ro quin ce nal y lue go cada diez días. Una de
las se sio nes men sua les se vi deo gra ba ba a la vez.

107. Véa se José Luis Itu rrioz Leza, “Aco pla mien to es truc tu ral y ad qui si ción del hui chol como len gua
ma ter na”, Fun ción, núm. 17, 1998, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 1-140; “As pec tos epis te mo ló gi cos de la 
on to gé ne sis de la len gua”, en Víc tor Ma nuel Al ca raz (co ord.), Una mi ra da múl ti ple so bre el len -
gua je, Gua da la ja ra: UdeG, 2000, pp. 189-224.

108. Pau la Gó mez Ló pez, “La re duc ción mor fo ló gi ca del ha bla ma ter na en hui chol”, en Za ri na Es tra da
Fer nán dez, Max Fi gue roa Es te va y Ge rar do Ló pez Cruz (eds.), III En cuen tro de Lin güís ti ca en el No -
roes te. Tomo I: Len guas In dí ge nas, Her mo si llo: Uni ver si dad de So no ra, 1996, vol. 1, pp. 339-358.

109. José Luis Itu rrioz Leza, “On mo the re se in Hui chol”, en Wolfgang U. Dress ler (ed.), Stu dies in Pre-
and Pro to mor pho logy, Wien: Ver lag der Ös te rrei chis chen Aka de mie der Wissens chaf ten, 1997, pp.
45-48 (Veröffentli chun gen der Kommis sion für Lin guis tik und Kommu ni ka tions forschung; 26).

110. Pau la Gó mez Ló pez, “La asi me tría afi jal en la ad qui si ción del hui chol has ta los tres años de edad:
un es tu dio de caso”, en Za ri na Es tra da Fer nán dez et al. (eds.), IV En cuen tro In ter na cio nal de Lin -
güís ti ca en el No roes te. Tomo I: Len guas In dí ge nas. Her mo si llo: Uni ver si dad de So no ra, 1998, vol. 
1, pp. 193-212.

111. Pau la Gó mez Ló pez, “Fac to res per cep tua les y se mán ti cos en la ad qui si ción de la mor fo lo gía en
hui chol”, Fun ción, núm. 18, 1998, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 175-204.



Así, este pro yec to deja en tre ver que los ni ños ad quie ren el hui -
chol, lo que sig ni fi ca que es ta mos ante una len gua viva que po drá se -
guir in ves ti gán do se en el si glo XXI. Vea mos en se gui da si tal es la
pers pec ti va para el náhuatl.

El náhuatl

Las in ves ti ga cio nes lin güís ti cas so bre el náhuatl de oc ci den te en el si glo
XX gi ran en tor no a dos ejes: por un lado, si túan dia lec to ló gi ca men te a
esa “Len gua Me xi ca na fal sea da ô adul te ra da, que la que se usa en esta re -
gión de Gua da la xa ra, par te de Va lla do lid, y par te de Gua dia na”,112 como
ex pre só Cor tés y Ze de ño en el si glo XVIII y, por el otro, des cri ben la es -
truc tu ra gra ma ti cal de ese náhuatl al que, como di je ra Gue rra un si glo an -
tes, “ya le aña den Syla bas a los vo ca blos ya se las qui tan”.113 

La va rian te del náhuatl que nos ocu pa es la de la lla ma da pe ri fe ria
oc ci den tal. Se gún Una Can ger,114 ésta, más pe ri fe ria orien tal y cen tro
con for man las tres gran des áreas dia lec ta les del náhuatl. A ellas, Yo lan -
da Las tra115 suma una cuar ta: huas te ca. Sin em bar go, para esta au to ra la 
pe ri fe ria oc ci den tal “no es de nin gu na ma ne ra una área de fi ni da, pero
se de ci dió con si de rar la como una área dia lec tal [...] por que en ge ne ral,
[los pun tos] com par ten cier tos ras gos fo no ló gi cos, gra ma ti ca les y lé xi cos
que pa re cen ser diag nós ti cos”.116 

En efec to, ya des de los dos ar tes co lo nia les se re co no cie ron cier tas 
“sin gu la ri da des” lin güís ti cas de la zona, de las que han dado cuen ta
Can ger117 y Leo pol do Va li ñas.118 A par tir de ésos y de otros ras gos que 
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112. G. Cor tés y Ze de ño, op. cit., p. 2.
113. J. Gue rra, op. cit., “Al lec tor”, p. 7.
114. Una Can ger, Five stu dies ins pi red by Nahuatl verbs in -OA. With a summary in Spa nish, Co pen ha -

gen: The Lin guis tic Circ le of Co pen ha gen, 1980 (Tra vaux du Cerc le Lin guis ti que de Co pen ha gue;
19); “Nahuatl dia lec to logy: A sur vey and some sugges tions”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can
Lin guis tics, vol. 54, núm. 1, 1988, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 28-72.

115. Yo lan da Las tra de Suá rez, Las áreas dia lec ta les del náhuatl mo der no, Mé xi co: UNAM, Ins ti tu to de
In ves ti ga cio nes An tro po ló gi cas, 1986 (Lin güís ti ca, Se rie An tro po ló gi ca; 62).

116. Ibid., p. 191.
117. Una Can ger, “Ar tes poco co no ci dos del náhuatl”, Ame rin dia, núms. 19/20, 1995, París : Asso cia -

tion d’Ethno lin guis ti que Amé rin dien ne, pp. 183-190 (=La “dé cou ver te” des lan gues et des écri tu -
res d’A mé ri que. Ac tes du co llo que in ter na tio nal, Pa ris, 7-11 sep tem bre 1993), pp. 184-187.

118. Leo pol do Va li ñas C., “El náhuatl de Oc ci den te: ba lan ce so bre sus in ves ti ga cio nes y pers pec ti vas
tan to lin güís ti cas como his tó ri cas”, en An tro po lo gía e His to ria..., op. cit., pp. 165-199, pp.
185-187.



es tos es tu dio sos ob tu vie ron me dian te tra ba jo de cam po co men za do
en los se ten ta, re sul tan ca tor ce iso glo sas que dis tin guen ní ti da men te
la pe ri fe ria oc ci den tal de las otras áreas, con fir ma ción para Va li ñas119

de que se tra ta de un área dia lec tal ple na.120 
Can ger121 en 1978 enu me ra sie te: 1. su fi jo -lo para mar car plu ral

pre sen te en ver bos; 2. su fi jo -yaya para mar car im per fec ti vo en ver -
bos; 3. su fi jo -me para mar car plu ral en nom bres; 4. su fi jo -yaxka de
po se sión; 5. la for ma onka para ‘e star’; 6. la for ma te xoc tli para
‘lu mbre’ y 7. la for ma komo:ni para ‘tru eno’. 

A las que Va li ñas122 suma otras sie te en 1994: 1. fo ne ma /m/ en
mo i ‘t odo’; 2. su fi jo -me para mar car plu ral en sus tan ti vos po seí dos;
3 . la for ma i i no para ‘qu emar’; 4. rea ná li sis del ab so lu ti vo en
sus tan t i  vos po seí dos; 5. mor fe ma dis con ti nuo a-...mits- ‘yo
a uds.’; 6. la for ma exotl para ‘fr ijol’ y 7. pre sen cia de /l/ en lu gar de /l/.

Las tra123 de tec ta igual men te: au sen cia de can ti dad vo cá li ca;124

fo ne ma /a/ en ya ka col ‘n ariz’ (vs. yeka col); so ni do [u] en ‘ol ote’; ni -
kcakwak ‘c erré’ (vs. oni kcak(w)); ine xis ten cia de di rec cio na les y las
for mas sa kal para ‘h oja de la plan ta del ma íz’; ko mil ‘olla’; ko yon ki
‘ag uj ero’; ci na ka ‘mu rci él ago’, en tre otras. 

Em pe ro, este náhuatl no es ho mo gé neo sino que se di vi de en di fe -
ren tes su bá reas y dia lec tos. A con ti nua ción, dos cla si fi ca cio nes: la de
Las tra en 1986:125 
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119. Leo pol do Va li ñas C., “Tran si cio nes lin güís ti cas ma yo res en Oc ci den te”, en Ri car do Ávi la Pa la fox
(co ord.), Tran si cio nes ma yo res en el oc ci den te de Mé xi co, Gua da la ja ra: UdeG, 1994, pp. 127-165
(Co lec ción Fun da men tos); L. Va li ñas, “El náhuatl de oc ci den te...”, op. cit.

120. Más prue bas a fa vor son: peri fe ria occi den tal se opo ne a cen tro al no cum plir con las nue ve iso glo -
sas cen tra les y es tas dos áreas se opo nen a su vez a peri fe ria orien tal al pre sen tar cin co iso glo sas en
co mún de las que ca re ce peri fe ria orien tal. Ibid., pp. 176 y 188. Cfr. L. Va li ñas, “Tran si cio nes...”,
op. cit., pp. 150-156. 

121. Una Can ger, “Nahuatl dia lect sub grou pings”, Sixth An nual Friends of Uto- Az te can Working Con fe -
ren ce, Reno, Ne va da, 23-24 ju nio 1978.

122. L. Va li ñas, “Tran si cio nes...”, op. cit., p. 148. Véa se tam bién L. Va li ñas, “El náhuatl de Oc ci den -
te...”, op. cit., p. 188.  

123. Y. Las tra, Las áreas..., op. cit., pp. 191-193.
124. Nó te se, sin em bar go, la sép ti ma iso glo sa de U. Can ger.
125. Y. Las tra, op. cit., pp. 190-191.



Y la de Va li ñas, aquí en for ma de un es que ma que quie re con jun tar 
lo pro pues to en 1994126 y 1998:127
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126. L. Va li ñas, “Tran si cio nes...”, op. cit., p. 144. 
127. L. Va li ñas, “El náhuatl de Oc ci den te...”, op. cit., pp. 176-179. La di fe ren cia en tre am bas ver sio nes

ra di ca en el nú me ro y cla si fi ca ción de –pre ci sa men te– las ha blas del área nu clear de oc ci den te. En
un prin ci pio, Va li ñas plan teó cua tro su bá reas: 1. Me xi ca ne ro: Du ran go, Na ya rit; 2. Ixtlahua cán; 3.
Mi choa cán: Os tu la, Coí re, Pó ma ro y 4. Ja lis co: Ayo titlán, Sur, di vi dién do se Sur a su vez en Za -
potlán y Co li ma. Para 1998, que se gui mos aquí, pos tu la sólo tres: 1. Me xi ca ne ro; 2. Mi choa cán y 3.
Ja lis co- Co li ma, en que se agru pan Za potlán, Ayo titlán, Su chitlán e Ixtlahua cán.

 Mezquital, Dgo. 
 
Acaponeta, Nay. 

Tuxpan, Jal. 
Suchitlán, Col. 
Ixtlahuacán, Col. 
Ostula, Mich.  
Pómaro, Mich. 
 

San Pedro Tultepec, Méx. 
Totocuitlapilco, Méx. 
Ostotilpan, Méx. 
Acatitlán, Méx. 
Pozontepec, Méx. 
Coatepec Costales, Gro. 
 
 

Occidente del 
Estado de México 

Costa occidental 

Durango-Nayarit 

Periferia  
occidental 

Cua dro 1
Cla si fi ca ción de los dia lec tos nahuas de la
peri fe ria occi den tal se gún Yo lan da Las tra



Aho ra bien, tras pre sen tar los es tu dios dia lec to ló gi cos de este
náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal, pa se mos a los tra ba jos que abor dan
la es truc tu ra gra ma ti cal ex clu si va men te del náhuatl de Ja lis co, es de -
cir, aque llos so bre Za potlán y Ayo titlán (área nu clear de oc ci den te:
Ja lis co- Co li ma) y so bre Tux pan (Cos ta del Pa cí fi co).

Em pe ce mos con los apun tes de Jean B. John son e Irmgard Weitla -
ner de John son quie nes en tre mar zo y mayo de 1941 re co rrie ron al gu -
nas po bla cio nes de Ja lis co, Co li ma y Mi choa cán. Ob tu vie ron va rios
vo ca bu la rios (en Ja lis co, en Ayo titlán, San Se bas tián y Tux pan) y
to ma ron no tas et no grá fi cas so bre el tipo de vi vien da y nom bres de
dan zas, por ejem plo. Aun que el ma te rial no se pu bli có, en 1979, Va li -
ñas128 re su mió una par te, ane xó da tos re co gi dos por él el año an te rior
– si guien do la ruta de los John son– y com pa ró sus da tos lé xi cos con
los de 1941. 
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128. Leo pol do Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis co, Co li ma y Mi choa cán”, Ana les de An tro po lo gía, vol. XVI,
1979, Mé xi co: UNAM, pp. 325-344. 

 

Periferia 
occidental 

Norte de Guerrero 
Marginal 

Nuclear 

Jalisco-Colima 

Michoacán 

Mexicanero 

Zapotlán 
Ayotitlán 
Suchitlán 
Ixtlahuacán 

Ostula 
Coíre 
Pómaro 
 

Nayarit 

Durango 

Suroeste del 
Estado de México 

Occidente 

Costa del Pacífico-Tuxpan 

Cua dro 2
Cla si fi ca ción de los dia lec tos nahuas de la

pe ri fe ria occi den tal se gún Leo pol do Va li ñas



Para las va rian tes de Za potlán y Ayo titlán dis po ne mos de un vo ca -
bu la rio –con fra ses y frag men tos de con ver sa cio nes– le van ta do por
José Ma ría Arreo la en 1919 en San An drés Ixtlán, Ja lis co129 y de dos
ar tí cu los de Va li ñas.130 En el pri me ro, co men ta que los John son re co -
pi la ron un vo ca bu la rio en Ayo titlán131 pero que cuan do él fue en 1978, 
ya no ha bía quien re cor da ra si quie ra unas cuan tas pa la bras.132 En el
se gun do, pre ci sa que tam po co en Za potlán en con tró ha blan tes y de -
du ce que la len gua de ja ría de ha blar se por los años cin cuen ta.

En cuan to a Cos ta del Pa cí fi co, Tux pan, re sal te mos un in te re san te
as pec to dia lec to ló gi co: para Va li ñas,133 el pa re ci do que la va rian te
tux pe ña lle ga a te ner con la pe ri fe ria orien tal es tan fuer te que “más
bien pa re ce ser un dia lec to orien tal en oc ci den te”.134 En efec to, de los
ca tor ce ele men tos diag nós ti cos pro pios del área, Tux pan coin ci de
ape nas con la mi tad de ellos.135 

Para esta va rian te con ta mos con otro vo ca bu la rio de Arreo la136 tam -
bién de 1919 y con ca rac te rís ti cas si mi la res al de San An drés Ixtlán,
aun que más bre ve; las ob ser va cio nes que J. Mel quia des Ru val ca ba137

rea li zó a Arreo la, ad vir tien do ade más que las for mas para los sa lu dos
va rían se gún el sexo del ha blan te;138 los “ecléc ti cos” apun tes gra ma ti -
ca les y vo ca bu la rio por cam pos se mán ti cos de 1968 del mis mo J. M.
Ru val ca ba,139 don de con sig na seis pa la bras de “uso mas cu li no” y
“[uso] fe me ni no”140 (los John son sólo ano tan una en 1941); el es tu dio
dia lec to ló gi co de Las tra141 que in clu ye los da tos co rres pon dien tes a
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129. J. M. Arreo la, “Tres vo ca bu la rios...”, op. cit., pp. 428-435.
130. L. Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis co...”, op. cit.; Leo pol do Va li ñas C., “El náhuatl ac tual en Ja lis co”,

Tla lo can, vol. IX, 1982, Mé xi co: UNAM, pp. 41-69.
131. El cual se en cuen tra en L. Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis co...”, op. cit., “Cua dros com pa ra ti vos”. 
132. Afir ma ción que ma ti za vein te años más tar de: “De to das es tas co mu ni da des [Za potlán, Ayo titlán,

Su chi tán, Ixtlahua cán], sólo en Ayo titlán que dan vie ji tos que ha blan la len gua”. L. Va li ñas, “El
náhuatl de Oc ci den te...”, op. cit., p. 178.

133. L. Va li ñas, “Tran si cio nes...”, op. cit., p. 156. 
134. L. Va li ñas, “El náhuatl de Oc ci den te...”, op. cit., p. 177, én fa sis en el ori gi nal.
135. Am plie mos la vi sión: Tux pan com par te sie te de ca tor ce iso glo sas oc ci den ta les; tres (o cua tro) de las nue ve 

del cen tro y sólo una de las cin co cen tro- oc ci den ta les, ibid., p. 177. Cfr. igual men te la pá gi na 182.
136. J. M. Arreo la, “Tres vo ca bu la rios...”, op. cit., pp. 436-440. 
137. J. M. Ru val ca ba, “Vo ca bu la rio Me xi ca no...”, op. cit. 
138. Ibid., pp. 213-214.
139. J. M. Ru val ca ba, Ma nual..., op. cit. 
140. Ibid., p. 58.
141. Y. Las tra, op. cit., pp. 284-288. El en cues ta dor fue Va li ñas en 1978.



Tux pan y tres tra ba jos de Va li ñas: un ar tí cu lo de 1979,142 otro de
1982143 y su te sis de li cen cia tu ra.144 

En el pri mer ar tí cu lo, el au tor in di ca que es en Tux pan don de los
John son lo gra ron el ma yor aco pio de da tos lin güís ti cos,145 a pe sar de
que la len gua ya no se em plea ba co ti dia na men te (1941). Así y todo,
en 1979 Va li ñas con si guió re co lec tar pa la bras de dos ha blan tes –dos
an cia nas que aún por ta ban la ves ti men ta tra di cio nal– y más tar de
(1982)146 men cio na a otras vein te mu je res como se miha blan tes. Evi -
den te men te, “la len gua está en ago nía”.147 

Un bre ve bos que jo gra ma ti cal apa re ce tan to en su te sis como en su
es tu dio de 1982. En éste, Va li ñas des ta ca las ca rac te rís ti cas del dia lec to:
1. cam bio de /l/ del náhuatl clá si co a fa vor de / /; 2. apa ren te au sen cia del
mar ca dor de nú me ro en pre sen te; 3. pér di da de vo cal fi nal en ab so lu ti vos 
y 4. cier tas pa la bras, por ejem plo, la for ma   para ‘lu mbre’. 148

En se gui da, ofre ce una des crip ción bá si ca de la fo no lo gía y mor fo -
lo gía,149 un vo ca bu la rio de 80 en tra das,150 ocho tex tos con tra duc ción
al es pa ñol (una can ción, cua tro sa lu dos, una le yen da, dos na rra cio -
nes cor tas) 151 y un diá lo go en tre una ha blan te de Tux pan y uno de Xa -
lit la, Gue rre ro,152 dos ha blas nahuas cla si fi ca das en dis tin ta área
dia lec tal: pe ri fe ria oc ci den tal y cen tro.153

Con clui mos re fi rién do nos a la dis tri bu ción del náhuatl en Ja lis co,
Co li ma y Mi choa cán si guien do lo ex pues to por Va li ñas en 1979.154

To man do como fuen te prin ci pal lo re ca ba do por los John son en 1941
y por él mis mo en 1978 y con la in ten ción de re ve lar la de sa pa ri ción
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142. L. Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis co...”, op. cit.
144. L. Va li ñas, “El náhuatl ac tual...”, op. cit.
144. Leo pol do Va li ñas C., “El náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal y la cos ta del Pa cí fi co”, te sis de li cen cia -

tu ra, Mé xi co: ENAH, 1981.
145. Con súl ten se los vo ca bu la rios pro vis tos por tres in for man tes en L. Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis -

co...”, op. cit., “Cua dros com pa ra ti vos”. 
146. L. Va li ñas, “El náhuatl ac tual...”, op. cit.
147. Ibid., p. 45.
148. Ibid., pp. 45, 46.
149. Ibid., pp. 47-53.
150. Ibid., pp. 54-55.
151. Ibid., pp. 56-60.
152. Ibid., pp. 61-67.
153. Y. Las tra, op. cit., pp. 212 y 225.
154. L. Valiñas, “El náhuatl en Ja lis co...”, op. cit., pp. 338-342.



gra dual de la len gua en esta re gión en el si glo XX, el au tor ela bo ró cua -
tro ma pas co rres pon dien tes a otras tan tas fe chas que re pre sen ta rían
grá fi ca men te el fe nó me no. Li mi tán do nos a Ja lis co, para 1890, la pri -
me ra fe cha –hi po té ti ca–, con si de ra tres zo nas de ha bla náhuatl en el
es ta do: 1. Ayo titlán (Te na maxtlán, Chi qui listlán, Ate ma jac, Jua na -
catlán); 2. San Se bas tián- Tux pan (Apan go, Us ma jac, San An drés
Ixtlán, Za potlán) y 3. Su chitlán (To li mán, Ja lis co y cin co pue blos de
Co li ma). Para 1941 vuel ve a iden ti fi car tres zo nas pero más re du ci -
das: 1. Ayo titlán- Te na maxtlán; 2. San Se bas tián y 3. Tux pan. Para
1978, se ña la sólo una: Tux pan. Para el 2020, la cuar ta fe cha –hi po tética 
tam bién–, pro nos ti ca que el náhuatl ha brá de sa pa re ci do en Ja lis co,
sub sis tien do úni ca men te en Mi choa cán en la zona cos te ra de Pó ma -
ro- San Pe dro Da mián.

Así, es tos es tu dios dia lec to ló gi cos y gra ma ti ca les de di ca dos al
náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal y al de Ja lis co en par ti cu lar, cons ti -
tui rían, en con tras te con el hui chol, las úl ti mas des crip cio nes so bre
ha blas abor da das por pri me ra vez en los si glos XVII y XVIII y que, al
pa re cer, no so bre vi vi rán en el si glo XXI. 

LÍ NEAS QUE SE ABREN: MI GRA CIO NES IN DÍ GE NAS
(CON CLU SIO NES)

De bi do a las fuer tes co rrien tes mi gra to rias ini cia das en los años se ten -
ta, apro xi ma da men te, el nú me ro de in dí ge nas que ha he cho de Ja lis co
su lu gar de re si den cia ha au men ta do de ma ne ra con si de ra ble. A fin de
de tec tar si hay con ser va ción o sus ti tu ción de las len guas de los mi -
gran tes –huas te co, mix te co, náhuatl, oto mí, pu ré pe cha, tla pa ne co, tri -
qui, za po te co y mu chas más– ra di ca dos en di ver sos mu ni ci pios del
es ta do –Gua da la ja ra, Tla que pa que, Za po pan, To na lá, Puer to Va llar ta, 
Autlán, Sa yu la, Ta ma zu la y otros–, hay que efec tuar tra ba jo de
cam po, prin ci pal men te et no grá fi co, que arro je luz so bre las dis tin tas
ac ti tu des de los ha blan tes ha cia la len gua, las es tra te gias para su con -
ser va ción en un me dio pre do mi nan te men te ur ba no e his pa noha blan te
y las de ci sio nes to ma das para rei vin di car su uso o para jus ti fi car su
aban do no. 
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Esta ver tien te de in ves ti ga ción que ape nas co mien za sin duda ren di rá 
fru tos en los pró xi mos años.155 En el De par ta men to de Es tu dios del
Hom bre y en el Cen tro de In ves ti ga cio nes y Es tu dios Su pe rio res en An -
tro po lo gía So cial-Oc ci den te se re dac tan en la ac tua li dad (2001) te sis de
pos gra do que re co gen la vi ta li dad y fun cio nes que cum plen la len gua in -
dí ge na y el es pa ñol en si tua ción de mi gra ción, en con cre to, en tre ha blan -
tes de tla pa ne co, es tu dia dos por Da niel Ba rra gán Tre jo y en tre ha blan tes
de oto mí, es tu dia dos por Re gi na Mar tí nez Ca sas, res pec ti va men te.156 

Así, la pre sen cia de gru pos ha blan tes de len guas in dí ge nas que no
eran ori gi na rios de esta par te de Me so a mé ri ca es un in di ca dor, ine quí -
vo co, de que el mapa lin güís ti co de Ja lis co se ha mo di fi ca do de nue vo
y, tal vez, irre ver si ble men te.
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155. En tre las apor ta cio nes a esta nue va lí nea des ta can: Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Ha cia una nue va dis tri -
bu ción de gru pos ét ni cos en el oc ci den te”, en Ri car do Ávi la Pa la fox (comp.), El Oc ci den te de Mé -
xi co. Ar queo lo gía, his to ria, an tro po lo gía. Gua da la ja ra: UdeG, 1989, pp. 134-140 (Co lec ción
Fun da men tos ); Ja vier Na va rro Ro bles, “Mi gran tes mix te cos en la Zona Me tro po li ta na de Gua da la -
ja ra”, en R. Ro jas y A. Her nán dez (co ords.), Ros tros..., op. cit., pp. 19-40; Re gi na Mar tí nez Ca sas,
“La pre sen cia in dí ge na en Gua da la ja ra: los ven de do res de la Pla za Ta pa tía”, ibid., pp. 41-62; “Nue -
vos es pa cios para las len guas y cul tu ras in dí ge nas: los oto míes en Gua da la ja ra”, Nue va An tro po lo -
gía, vol. XVII, núm. 57, 2000, Mé xi co: Nue va An tro po lo gía, A. C., pp. 43-55. Cfr. tam bién el
tra ba jo so bre ad qui si ción del len gua je de Víc tor Ma nuel Al ca raz Ro me ro y Re gi na Mar tí nez Ca sas, 
“Día das en las cul tu ras in di vi dua lis tas y po lia das en las cul tu ras ho lis tas. Dos es ti los in te rac ti vos de 
ad qui si ción del len gua je”, Re vis ta La ti na de Pen sa mien to y Len gua je, vol. 8, núm. 2, 2000, Gua da la ja ra:
So cie dad Ibe ro ame ri ca na de Pen sa mien to y Len gua je/So cie dad La ti no ame ri ca na de
Neuropsicología, pp. 155-177.

156. En el caso de Da niel Ba rra gán se tra ta de su te sis de maes tría; en el de Re gi na Mar tí nez, de la doc to -
ral (Cfr. igual men te su te sis de maes tría: “Vi vir in vi si bles: la mi gra ción oto mí en Gua da la ja ra”, te -
sis de maes tría, Gua da la ja ra: CIESAS, 1998). Am bos in ves ti ga do res lle van a cabo tan to un tra ba jo
de et no gra fía en tre los mi gran tes en la ciu dad como un se gui mien to en las po bla cio nes de ori gen.





Apun tes so bre los in di ge nis mos en Ja lis co1

Gui ller mo de la Peña

RE SU MEN

El ar tí cu lo pre ten de, a par tir de la fun da ción del pri mer Cen tro Co or di na dor
In di ge nis ta en la Sie rra Hui cho la, ca rac te ri zar las eta pas, las va ria das es tra -
te gias y los ac to res prin ci pa les de la in ter ven ción ex ter na en las zo nas in dí ge -
nas de Ja lis co. Se exa mi nan las ac cio nes del Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta y
de las agen cias pú bli cas fe de ra les y lo ca les, así como las de las ONGs y los
gru pos uni ver si ta rios, tan to en el nor te (con los hui cho les) como en el sur del
es ta do (con gru pos nahuas en el mu ni ci pio de Tux pan y en la Sie rra de Ma -
nantlán). Ade más, se eva lúa so me ra men te la con tri bu ción de es tas ac cio nes al 
de sa rro llo eco nó mi co y la par ti ci pa ción ciu da da na de los pue blos in dí ge nas. 

LA PLU RA LI DAD IN DI GE NIS TA

Al ha blar de las “ge nea lo gías” del Es ta do mo der no, Mi chel Fou cault
plan tea una dis tin ción en tre dos mo de los de Es ta do: el que se pre sen ta 

1. Apar te de la li te ra tu ra ci ta da, este en sa yo tie ne como base en tre vis tas a di ver sos pro ta go nis tas y tes -
ti gos del in di ge nis mo ja lis cien se (en tre otros: Ro cío de Agui na ga, Ig na cio Bo nil la, Ana Rosa Cas -
te lla nos, An to nio Co sío, Gua da lu pe Flo res, Leo pol do Ló pez Or dóñez, Ma ría de Je sús Pa tri cio,
Rosa Ro jas, Ta ma ra Ro jas, Sa muel Sal va dor, An to nio Vázquez), a quie nes des de lue go exi mo de
los erro res en que haya in cu rri do. Una ver sión pre via fue pre sen ta da en el se mi na rio “Pue blos in dí -
ge nas, Es ta do y so cie dad en Mé xi co”, CIESAS, Gua da la ja ra, sep tiem bre de 2001, don de re ci bí co -
men ta rios acer ta dos de los par ti ci pan tes y en par ti cu lar de Es te ban Krotz y Car los Zol la. 



como un es tra to o ca te go ría do mi nan te y el que se ma ni fies ta como
una mo da li dad de or ga ni zar la do mi na ción (Fou cault 1991). En el pri -
mer caso, el do mi nio se ejer ce por una eli te ex clu si va, aje na (o casi) al
res to de la po bla ción, que co lec ta tri bu tos o im pues tos para fi nes no
con sen sua dos con los súb di tos, uni la te ral men te pro mul ga y apli ca le -
yes ge ne ra les, e in ter vie ne poco en los asun tos in ter nos de los gru pos
do mi na dos. Tí pi ca men te, ta les gru pos –los de aba jo– man tie nen for -
mas li mi ta das de au to go bier no y po seen sen das cul tu ras pro pias, que
in clu so pue den ser muy di fe ren tes de la del es tra to do mi nan te. (Es de -
cir: los gru pos do mi na dos son et nias).2 Por el con tra rio, en el se gun do
caso el Es ta do no se de fi ne como se pa ra do de la po bla ción a la que
rige, sino como re pre sen tan te de ella; no exis te una ca te go ría ce rra da
de go ber nan tes sino que és tos son ele gi dos (o por lo me nos su je tos a
al gu na ex pre sión de con sen so) y a su vez asig nan car gos a fun cio na rios
nom bra dos con for me a cri te rios de efi cien cia (la “do mi na ción ra cio -
nal” de Max We ber); así, el Es ta do es un prin ci pio ac ti vo cons trui do y
man te ni do por to dos. La do mi na ción como or ga ni za ción, al im pli car
–al me nos en prin ci pio– la par ti ci pa ción abier ta, crea la ciu da da nía;
pero tam bién exi ge la abo li ción de cual quier tipo de go bier no pa ra le -
lo, la acep ta ción de pro yec tos que obli gan a re o rien tar la vida de las
lo ca li da des y las fa mi lias (lo que Fou cault lla ma “el po der ca pi lar”),
la ho mo ge nei za ción de la cul tu ra y la for ma ción de una iden ti dad co -
mún (la iden ti dad na cio nal).

Des de la pers pec ti va del au tor ci ta do, es tas ca rac te ri za cio nes, más que
re fe rir se a for mas his tó ri cas aca ba das, alu den a dos ti pos de dis cur so. Es tos 
dis cur sos no son sim ple men te ge ne ra dos por el po der: sig ni fi can el po der
mis mo. Tan to los im pe rios di nás ti cos como los co lo nia les ce le bra ban la di -
ver si dad, la se pa ra ción y la dis tin ción je rár qui ca de cas tas o es ta men tos
como na tu ra les, mien tras que las cons ti tu cio nes mo der nas ce le bran la
igual dad y las se me jan zas como de re chos hu ma nos. Sin em bar go –y aquí
debo apar tar me de Fou cault– en la his to ria de Eu ro pa y en la del mun do
post co lo nial abun dan los ejem plos don de am bos ti pos es ta ta les coe xis ten,
cho can o se en tre te jen. Para los pro pó si tos del pre sen te tra ba jo, me in te re -
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2. Se apro xi man a este tipo los Es ta dos di nás ti cos del An ti guo Ré gi men eu ro peo, pero tam bién las
“so cie da des plu ra les” de los paí ses co lo nia les, ca rac te ri za das por Fur ni vall (1948).



san so bre todo los dis cur sos hí bri dos de los paí ses post co lo nia les. La
in de pen den cia de es tos paí ses ha im pli ca do en casi to dos los ca sos la con -
so li da ción de nue vas eli tes que pro cla ma ban la ne ce si dad de im plan tar una 
cul tu ra uni fi ca da como un re qui si to para lo grar la mo der ni za ción po lí ti ca y 
eco nó mi ca (es de cir, la igual dad le gal, la uni for mi dad y cen tra li za ción del
sis te ma de go bier no, y la li bre cir cu la ción de ca pi ta les, tra ba ja do res y
pro duc tos). Pero con tra esta pre ten sión se han que re lla do, a ve ces vio len ta -
men te, los an ti guos gru pos su bor di na dos, re nuen tes a per der sus es pe ci fi -
ci da des cul tu ra les, ju rí di cas y po lí ti cas. En Amé ri ca La ti na, las et nias –los
lla ma dos in dios o in dí ge nas– nun ca han te ni do la ca pa ci dad or ga ni za ti va
y mi li tar para cons ti tuir se en Es ta dos se pa ra dos; con todo, su re nuen cia
ha obli ga do a las eli tes po lí ti cas a bus car for mas de ne go cia ción y me dia -
ción –a tra vés de po lí ti cas so cia les, por ejem plo– que se es pe ra va yan
con du cien do a la con ver gen cia cul tu ral y la cen tra li za ción po lí ti ca; y en
las úl ti mas dé ca das las ne go cia cio nes han in clui do el re co no ci mien to
li mi ta do del de re cho a la di fe ren cia. De todo esto han re sul ta do dis cur -
sos es ta ta les no sólo hí bri dos sino in con sis ten tes.

El caso de Mé xi co es ilus tra ti vo. El pen sa mien to con ser va dor del
si glo XIX, re pre sen ta do por las Sie te Le yes de 1836, bus ca ba aca bar
con las dis tin cio nes de cas ta sin des truir las cor po ra cio nes (in clui das
las co mu ni da des ét ni cas) ni la re pre sen ta ción cor po ra ti va, lo cual pro -
vo có el des con ten to mi li tan te de la po bla ción que ca re cía de afi lia ción 
a cuer pos y re pre sen ta ción pri vi le gia da (so bre todo los mes ti zos y la
emer gen te cla se me dia ci ta di na). Lue go, las Le yes de Re for ma y
la Cons ti tu ción li be ral de 1857 bus ca ron abo lir to das las de si gual da des,
dis tin cio nes y pri vi le gios, lo cual (jun to con otros fac to res) de sen ca -
de nó gue rras de cas tas y fi nal men te la Re vo lu ción Me xi ca na. Por su
par te, la Cons ti tu ción re vo lu cio na ria de 1917 qui so con ci liar el igua li -
ta ris mo li be ral (las ga ran tías in di vi dua les) con el re co no ci mien to cor -
po ra ti vo de las co mu ni da des agra rias, los eji dos y las aso cia cio nes de
tra ba ja do res. Asi mis mo, el pen sa mien to lla ma do “na cio na lis ta re vo -
lu cio na rio” bus có con ju gar la abo li ción de las dis tin cio nes ét ni cas
con la pro mo ción de las ex pre sio nes po pu la res (que, por su pues to, in -
cluían ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra in dí ge na) (Knight 1994). El in di -
ge nis mo me xi ca no clá si co –en mar ca do tem po ral men te por las fe chas
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de dos pu bli ca cio nes se ñe ras: For jan do pa tria (1916), de Ma nuel Ga -
mio, y Re gio nes de re fu gio (1967), de Gon za lo Agui rre Bel trán– re co -
gió to dos es tos in ten tos de con ci lia ción de los con tra rios en un
dis cur so que ade más in vo ca ba a la cien cia an tro po ló gi ca y pro po nía
po lí ti cas pú bli cas e ins ti tu cio nes para lle var las a cabo. No es ex tra ño,
en ton ces –dada tal mul ti pli ci dad de orien ta cio nes–, que cuan do ha -
bla mos de in di ge nis mo alu da mos no a una sino a va rias pro pues tas y
prác ti cas. Qui zá con ven ga ha blar, en plu ral, de in di ge nis mos, in clu so
des pués de la crea ción en 1948 del Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta (INI) 
como gran or ga nis mo rec tor. Más aún: en los úl ti mos 30 años tres
gran des pro ce sos han con tri bui do a acen tuar tal plu ra lis mo. En pri mer 
lu gar, la acep ta ción ofi cial, por par te del Es ta do me xi ca no, de la di -
ver si dad ét ni ca como un com po nen te de la na ción, lo cual re quie re de
una ela bo ra ción dis cur si va iné di ta y ha ge ne ra do nu me ro sas in ter pre -
ta cio nes, di ver gen cias e in clu so con tra dic cio nes. En se gun do lu gar, la 
en ma ra ña da des cen tra li za ción del apa ra to es ta tal, que re dun da en la
in ter ven ción di rec ta de ins ti tu cio nes pú bli cas de di ver sos ni ve les en
el mun do in dí ge na. Y en ter cer lu gar la apa ri ción, por do quier, de “los
ac to res de la so cie dad ci vil” –don de pue den in cluir se ONGs, gru pos
uni ver si ta rios y gru pos re li gio sos– que tie nen tam bién in ten cio nes,
jus ti fi ca cio nes y ac tua cio nes su ma men te va ria das. 

Mi pro pó si to en este en sa yo es ex plo rar las ca rac te rís ti cas de los
in di ge nis mos ja lis cien ses, así como los im pac tos que han te ni do en
una so cie dad re gio nal que con ser va fuer tes ras gos es ta men ta les. En
otro ar tí cu lo (de la Peña 2000) he cla si fi ca do –y sim pli fi ca do, sin
duda– las po lí ti cas del INI en tér mi nos de tres “mo de los”, a los cua -
les lla mé “mo de lo de cen tro co or di na dor”, “mo de lo sec to rial” y
“mo de lo au to ges ti vo”. Cada uno de ellos co rres pon de, aun que no de 
una ma ne ra me cá ni ca, a tres eta pas his tó ri cas su ce si vas. En la
pri me ra, un na cio na lis mo uni fi ca dor y op ti mis ta se unía con “el de -
sa rro llo es ta bi li za dor”; por su par te, el INI ac tua ba como fuer za au -
tó no ma en las re gio nes cla si fi ca das como in dí ge nas a tra vés de sus
cen tros co or di na do res, que de bían guiar –con base en pes qui sas
so cio- an tro po ló gi cas– las ac cio nes de cua les quie ra otras de pen den -
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cias pú bli cas.3 En la se gun da, el ago ta mien to de las po lí ti cas eco nó -
mi cas y el des con ten to so cial lle va ron al go bier no fe de ral a
cen tra li zar el con trol de las ac cio nes es ta ta les, y el INI que dó “sec to -
ri za do” en gran des pro yec tos de gas to e in ter ven ción fe de ral, con la
con se cuen te pér di da de au to no mía, crea ti vi dad y es pe ci fi ci dad de la
ac ción in di ge nis ta. (Aun que los cen tros co or di na do res man tu vie ron
su nom bre, ya no “co or di na ban” sino eje cu ta ban). En la ter ce ra, la
cri sis ca tas tró fi ca de la fi nan zas pú bli cas re du jo la po si bi li dad del
gas to so cial, y dio pie a po lí ti cas de apo yo a pro yec tos ges tio na dos
des de las pro pias co mu ni da des in dí ge nas, jus ti fi ca dos por de cla ra -
cio nes en fa vor del mul ti cul tu ra lis mo e in clu so la au to no mía ét ni ca.
Aho ra bien: en Ja lis co, don de las po bla cio nes iden ti fi ca das como in -
dí ge nas no son muy nu me ro sas, la pre sen cia del INI du ran te la pri -
me ra eta pa fue tar día y más bien dé bil; en rea li dad, sólo se dejó
sen tir a par tir de la se gun da.

EL INI EN EL NOR TE DE JA LIS CO: LOS INI CIOS

El INI lle gó a Ja lis co al fun dar se for mal men te en 1961 el Cen tro Co or di -
na dor Co ra- Hui chol (CCCH), en la ca be ce ra mu ni ci pal de Mez qui tic, Ja -
lis co. Este po bla do se eli gió por en con trar se en el pie de mon te de la Sie rra 
Ma dre oc ci den tal y por que en ese mu ni ci pio vi vía la ma yo ría de los
wixa ri ta ri o hui cho les –la et nia ja lis cien se más vi si ble–, aun que man te -
nien do la di co to mía es pa cial que si túa a la po bla ción no- in dí ge na en la
ca be ce ra y a la in dí ge na en zo nas ale ja das, abrup tas y de muy di fí cil ac -
ce so.4 Así, de fac to, el CCCH se aso ció al es tra to re gio nal do mi nan te.

Des de el ini cio un pro yec to prio ri ta rio fue el de la for ma ción de
pro mo to res in dí ge nas bi lin gües. Pero tal pro yec to no se con so li dó
sino has ta 1967, cuan do se fun dó, con la co rres pon sa bi li dad de la Se -
cre ta ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría, el Cen tro Agro pe cua rio de Pro -
mo to res In dí ge nas, don de se re ci bían jó ve nes hui cho les, co ras (de
Na ya rit) y te pehua nos (de Du ran go) que co no cie ran el cas te lla no y tu -
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3. El pri mer cen tro co or di na dor del INI se creó en San Cris tó bal Las Ca sas, Chia pas, en 1951.
4. Este en sa yo ver sa so bre los in di ge nis mos y no so bre el mun do hui chol. Acer ca de éste, con súl te se

la ex ten sa bi blio gra fía co men ta da que co or di nó Je sús Jáu re gui (1992).



vie ran un gra do avan za do de al fa be ti za ción. El pro gra ma de en tre na -
mien to in ten si vo du ra ba dos años e in cluía la ter mi na ción de la
pri ma ria y el apren di za je de téc ni cas agro pe cua rias. 

—Nos le van tá ba mos a las cua tro de la ma ña na –con ta ba un egre sa do hui -
chol–. Nos íba mos a los es ta blos de va cas, a or de ñar; tam bién te nía mos ha -
tos de chi vas, que de bía mos cui dar y sa car a pas tar. Des pués de or de ñar,
pa sá ba mos a los cam pos agrí co las, con los in ge nie ros su per vi so res; ha bía
mu chas hec tá reas de maíz, fri jol y hor ta li za para dar nos de co mer. Lue go, a
las au las. Cuan do nos gra dua mos, nos man da ban a al fa be ti zar y di fun dir las 
téc ni cas que ha bía mos apren di do. Yo fui des ti na do a mi pue blo, Nue va Co -
lo nia. La ver dad es que yo no te nía mu cha vo ca ción de maes tro, pero lue go
el INI me man dó a es tu diar la se cun da ria en Te pic, en cur sos de ve ra no, y
me en car ga ron fun dar una es cue la uni ta ria en Pue blo Nue vo. Ahí es tu ve 20 
años. Al prin ci pio era bien di fí cil. La gen te no ha bla ba cas te lla no y no te nía 
in te rés en la edu ca ción. 

En 1963 se fun da ron las pri me ras es cue las, en Tux pan de Bo la ños y
Oco ta de la Sie rra; un año des pués se fun dó la de San An drés Coha mia -
ta (don de ya exis tía una es cue la aten di da por los fran cis ca nos). Jun to a
ellas, se es ta ble cie ron al ber gues para alo jar de lu nes a vier nes a los ni -
ños de las ran che rías cir cun dan tes. Tam bién se im pul sa ron diag nós ti -
cos agro pe cua rios y, con la Se cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia,
cam pa ñas de va cu na ción. Con todo, los fun cio na rios del INI se en fren -
ta ban a una re gión don de, se gún su con cep ción, “no ha bía nada”. Vi si -
tar las co mu ni da des era para ellos una ha za ña: ha bía que usar los vie jos
y es ca sos ca mi nos co lo nia les de he rra du ra o bien ca mi nar a cam po tra -
vie sa y es ca lar ce rros em pi na dos. Por ello em plea ron una bue na por -
ción del pre su pues to en la cons truc ción de una pis ta aé rea en Mez qui tic
y otra en San An drés Coha mia ta. A la pos tre, la pri me ra no fue muy útil, 
pues el CCCH se mudó a Te pic en 1964, para que los fun cio na rios in di -
ge nis tas uti li za ran los ser vi cios de una ciu dad y no se sin tie ran “en me -
dio de nin gu na par te”5. Se gún Ka ren Bar ba ra Reed, que es cri bió la
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5. Los fun cio na rios in di ge nis tas a quie nes me re fie ro no son los pro mo to res bi lin gües –in dí ge nas y re -
si den tes en la Sie rra–, sino el per so nal téc ni co y ad mi nis tra ti vo de los Cen tros Co or di na do res, casi
to tal men te mes ti zo (como se de no mi na en el Oc ci den te de Mé xi co a quien no es in dí ge na).



tem pra na his to ria del CCCH, des de Te pic las co mu ni da des hui cho las
eran poco vi si ta das; más bien los in dí ge nas fue ron quie nes co men za ron 
a vi si tar la ins ti tu ción (Reed 1972: 58-60). Gra cias a las nue vas co mu -
ni ca cio nes –las pis tas aé reas y dos ca mi nos de te rra ce ría cons trui dos
du ran te la dé ca da de 1960– se fun da ron tien das CONASUPO (las dos pri -
me ras en San An drés Coha mia ta y Tux pan de Bo la ños), ad mi nis tra das
por pro mo to res hui cho les, y se fa vo re ció la ven ta de ar te sa nías. Con la
ayu da de un pro gra ma de pe que ños cré di tos el INI es ti mu ló el me jo ra -
mien to en la ca li dad de los ma te ria les ar te sa nos y la in tro duc ción de
nue vas he rra mien tas, se mi llas y fer ti li zan tes, de mos tra dos en un cam po 
agrí co la ex pe ri men tal, tam bién si tua do en San An drés Coha mia ta (Ibi -
dem: 86-88; 94-95). En suma, el CCCH de los pri me ros años fa vo re ció
la trans for ma ción de unos cuan tos nú cleos po bla cio na les que su pues ta -
men te ac tua rían como pun ta de lan za en un pro ce so de mo ne ti za ción y
“acul tu ra ción”.6 Asi mis mo, en Te pic se crea ron una ofi ci na de ase so ría
le gal que ayu da ra a los in dí ge nas a de fen der se de los ran che ros mes ti -
zos que in va dían sus tie rras co mu na les, y un ser vi cio mé di co que ins -
truía a los pro mo to res en pri me ros au xi lios y or ga ni za ba vi si tas
mé di cas a cua tro co mu ni da des don de se ha bían ins ta la do pe que ñas clí -
ni cas (Ibi dem: 84-85; 143-145).

Dos te mas me re ce rían un tra ta mien to mu cho más ex ten so, para
com pren der el con tex to de las re la cio nes en tre el Es ta do y los hui cho -
les: el con flic to agra rio y la de fi ni ción de la au to ri dad po lí ti ca. So bre
el pri me ro, men cio no sólo que un par de años des pués de que el INI
en tra ra a la Sie rra se ha bían ex pe di do las re so lu cio nes pre si den cia les
que re co no cían las tie rras co mu na les (tras 40 años de lu chas y ne go -
cia cio nes). Es tas re so lu cio nes dis ta ron de ser sa tis fac to rias: de ja ban
fue ra de las ju ris dic cio nes wixa ri ta ri, como pro pie dad pri va da o eji -
dos, mu chos mi les de hec tá reas que los hui cho les con si de ra ban pro -
pias; por otro lado, cier tas tie rras ad ju di ca das a las co mu ni da des se
en con tra ban in va di das, por lo que la lu cha con ti nuó (cfr. Ar cos 1994;
To rres 2000: ). En cuan to a la cues tión po lí ti ca, la si tua ción era igual -
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6. En el vo ca bu la rio in di ge nis ta, “acul tu rar” que ría de cir la in tro duc ción gra dual de ele men tos “oc ci -
den ta les” en la vida co ti dia na de los in dí ge nas, su pues ta men te a cam bio de la ad qui si ción de ele -
men tos in dí ge nas que en ri que ce rían el cau dal de la cul tu ra na cio nal. Esto úl ti mo so lía en ten der se
sim ple men te como la co mer cia li za ción de ar te sa nías.



men te com pli ca da. El te rri to rio wixa ri ka está for ma do por las tres co -
mu ni da des que los fran cis ca nos y el go bier no co lo nial crea ron en el
si glo XVIII (San An drés Coha mia ta o Ta tei kie, San Se bas tián Te po -
nohuaxtlán o Wau ta y San ta Ca ta ri na Cuex co ma titlán o Tua pu rie); sin 
em bar go, ni los lí mi tes es ta ta les ni los mu ni ci pa les son con gruen tes
con los co mu ni ta rios. La ma yor par te del te rri to rio se en cuen tra den -
tro del mu ni ci pio de Mez qui tic, Ja lis co; pero otra por ción se en cuen -
tra en el mu ni ci pio de Bo la ños, Ja lis co, y otras más en mu ni ci pios de
Na ya rit, Za ca te cas y Du ran go.7 En nin gún caso la ca be ce ra mu ni ci pal
coin ci de con un po bla do hui chol. De he cho, es tos go bier nos mu ni ci -
pa les guar da ban una re la ción dis tan te y no po cas ve ces hos til ha cia
sus po bla cio nes in dí ge nas;8 y así los hui cho les man tu vie ron un sis te -
ma de go bier no pa ra le lo, que se gún la ideo lo gía in di ge nis ta de los se -
sen ta –que coin ci día con el se gun do mo de lo es ta tal men cio na do al
co mien zo– de bía di sol ver se para dar paso a una in te gra ción po lí ti ca
con la na ción. Al cons ti tuir se las tres co mu ni da des agra rias, po día es -
pe rar se que los res pec ti vos Co mi sa ria dos de Bie nes Co mu na les es ta -
ble cie ran una vin cu la ción na cio nal más fuer te; pero lo que su ce dió
fue más bien que los Co mi sa ria dos se in te gra ron a la es truc tu ra del
go bier no tra di cio nal. 

MÁS TRANS FOR MA CIO NES: 
PLAN HUI COT , COPLAMAR Y LAS PRI ME RAS ONGS

Así las co sas, en 1971 se puso en mar cha el Plan Hui cot (Hui chol- Co -
ra- Te pehua no). Dice un in for man te del po bla do de Nue va Co lo nia:

Vi nie ron sol da dos a ha cer más pis tas aé reas y se nos de ja ron ve nir mu chas
avio ne tas, del go bier no y pri va das. Tam bién arre gla ron al gu nos ca mi nos.
Los del Plan cons tru ye ron edi fi cios para clí ni cas y es cue las, y les da ban di -
ne ro a los pa dres de fa mi lia para que man da ran a sus hi jos a la es cue la.
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7. En el mu ni ci pio de Bo la ños sur gió el po bla do hui chol de Tux pan de Bo la ños, y en el de Na ya rit, el de
Gua da lu pe Oco tán. No son ca be ce ras co mu na les, pero cu bren cier tas fun cio nes aná lo gas a las de ellas. 

8. El ayun ta mien to de Mez qui tic ha in clui do uno o dos re gi do res hui cho les du ran te los úl ti mos 20
años; pero és tos no son re pre sen tan tes ofi cia les de las co mu ni da des. 



La gen te le te nía mie do a los sol da dos... y la lle ga da de tu ris tas y mi ro nes...
era algo muy mo les to. 

En la re se ña que hace José de Je sús To rres del Plan Hui cot se pin ta un
pa no ra ma poco ha la güe ño. Aun que su prin ci pal di se ña dor era un fun -
cio na rio ca paz y pro bo de la Co mi sión Ler ma-Cha pa la, el he cho de que 
la ope ra ción Hui cot se con vir tie ra en uno de los pro yec tos fa vo ri tos del
pre si den te Eche ve rría de sen ca de nó una ava lan cha de ac cio nes im pro -
vi sa das; me dian te és tas, las agen cias fe de ra les y es ta ta les com pe tían
en tre sí. Se com pra ban trac to res que lue go na die usa ba, si los que caían
en el aban do no, chi que ros que ca re cían de man te ni mien to por que los
hui cho les pre fe rían de jar suel tos a los cer dos, ins ta la cio nes para ba ños
ga rra pa ti ci das y ta lle res que poco a poco ad qui rían un es ta do rui no so...
(To rres 2000: 200-205). Los cen tros de sa lud cons trui dos en ton ces no
fue ron uti li za dos por el per so nal mé di co, a cau sa de sus nu me ro sas de -
fi cien cias, se gún el tes ti mo nio de una en fer me ra que vi vió en San An -
drés Coha mia ta en tre 1971 y 1973. Lo pro pio ocu rría con los pues tos
ve te ri na rios. Por otra par te, el di ne ro cir cu lan te au men tó como nun ca.
En tra ba a tra vés de los sa la rios que de rra ma ba el Plan Hui cot (en cons -
truc ción de edi fi cios, pis tas y ca mi nos), y tam bién por ven ta de las ar te -
sa nías que lle va ban a las ciu da des los in ter me dia rios y los pro pios
pro duc to res9. Asi mis mo, los cré di tos de avío que ha bían co men za do a
fun cio nar des de el se xe nio pre vio (so bre todo para la cría de ga na do) se
mul ti pli ca ron, mer ced a la be ne vo len cia del nue vo BANRURAL (Gon zá -
lez Mar tí nez 1987: 29-32); aun que, al pa re cer, se con cen tra ron en ma -
nos de ca ci ques e in ter me dia rios (To rres 2000: 205-206). Aho ra bien:
lo que es ta ba ocu rrien do en la zona ha bía es ca pa do en bue na me di da al
con trol del INI, el cual con cen tra ba sus es fuer zos pre fe ren te men te en las
es cue las y en los al ber gues ane xos a ellas. El Plan Hui cot im pli ca ba
la in ge ren cia de los go bier nos de los es ta dos de Ja lis co, Na ya rit y Du -
ran go, así como de va rios mi nis te rios y agen cias fe de ra les. En teo ría el
INI con ser va ba la co or di na ción ge ne ral de to dos los es fuer zos; en la
prác ti ca tal co or di na ción era poco efec ti va. Tam po co era muy efec ti va
la par ti ci pa ción del Con se jo Su pre mo Hui chol, crea do por ini cia ti va
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9. Los cua dros de es tam bre hui cho les se vol vie ron ob je to de de man da na cio nal e in ter na cio nal. 



del pre si den te Eche ve rría, que pre ten día uni fi car la re pre sen ta ción in -
for mal de las co mu ni da des.10 Aun que en él se en con tra ban per so na jes
res pe ta dos por su li de raz go (por ejem plo en las lu chas agra rias), aca bó
por ser un or ga nis mo me ra men te de co ra ti vo y pron to se ex tin guió.

El Plan Hui cot cesó de fun cio nar en 1974, para dar lu gar a una di vi -
sión tri par ti ta de las res pon sa bi li da des, ma ni fies ta en la crea ción de tres 
dis tin tos cen tros co or di na do res: uno en Te pic, Na ya rit, para los co ras;
otro en San ta Ma ría Oco tán, Du ran go, para los te pehua nos, y otro más
en Tux pan de Bo la ños, Ja lis co, para los hui cho les. El ter ce ro em pe zó a
fun cio nar en 1976, apro ve chan do ins ta la cio nes del abo li do Plan. Pero
no re cu pe ró su es pa cio au tó no mo, pues to que el INI en con jun to fue su -
bor di na do a una nue va ins ti tu ción de ca rác ter na cio nal: el Co mi té de
Pla nea ción para las Zo nas Mar gi na das (COPLAMAR), que asu mió, en tre
mu chas otras, pre ci sa men te las fun cio nes que an tes te nía el INI de pla -
ni fi car y guiar ac cio nes gu ber na men ta les con jun tas. COPLAMAR in tro -
du cía como el fac tor de ter mi nan te en la de fi ni ción del in dí ge na su
con di ción de mar gi na do (y re le ga ba a un pla no se cun da rio los fac to res
cul tu ra les); por ello ha cía hin ca pié en ha cer les ac ce si bles los ser vi cios
so cia les de que ca re cían: ca mi nos, clí ni cas y es cue las. De nue vo, en la
zona hui cho la la ac ti vi dad cons truc to ra de COPLAMAR pro por cio nó
em pleos tem po ra les y pro pi ció la de rra ma de cir cu lan te. La ca tás tro fe
fi nan cie ra del go bier no me xi ca no en 1982 im pi dió la con ti nui dad de
este pro gra ma, aun que que da ron los ca mi nos y los edi fi cios. Por otro
lado, en 1978 se ha bía crea do la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción In dí -
ge na (DGEI) en la SEP, que asu mió el con trol di rec to de las es cue las, y
dejó al INI sólo con los al ber gues. La DGEI se hizo car go tam bién de la
for ma ción de maes tros in dí ge nas, así que el Cen tro Agro pe cua rio de
Pro mo to res In dí ge nas de Mez qui tic ce rró sus puer tas.

Du ran te la dé ca da de 1970 apa re cie ron las pri me ras or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les (ONGs), fun da das por jó ve nes uni ver si ta rios
de Gua da la ja ra y la ciu dad de Mé xi co que ha bían pres ta do su ser vi cio
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10. Des de la dé ca da de 1950 exis tía un Con se jo Su pre mo Ta rahu ma ra, crea do por ini cia ti va de los pro -
mo to res bi lin gües, que cum plió una fun ción sig ni fi ca ti va de ne go cia ción con el INI en la Sie rra Ta -
rahu ma ra, aun que nun ca re ci bió re co no ci mien to ofi cial. Los lla ma dos “con se jos su pre mos de las
tri bus” de la dé ca da de 1970, im pul sa dos des de arri ba en mu chas re gio nes in dí ge nas, tam po co fue -
ron re co no ci dos en nin gu na ley o do cu men to ofi cial (cfr. de la Peña 1995).



so cial pro fe sio nal en tre los wixa ri ta ri, o bien ha bían co men za do a vi -
si tar los por cu rio si dad ha cia lo exó ti co o eso té ri co y poco a poco se
fue ron com pro me tien do con la pro mo ción del bie nes tar y el de sa rro -
llo de la Sie rra. Des ta ca ron des de el co mien zo dos or ga ni za cio nes: la
Aso cia ción para el De sa rrol lo Eco ló gi co de la Sie rra Ma dre Oc ci den -
tal (ADESMO) y la Aso cia ción In dí ge na de Asis ten cia Co mu ni ta ria
(AIAC). La pri me ra se in te re sa ba en la me di ci na na tu ral y el res ca te
eco ló gi co, so bre todo de las ri que zas fo res ta les de la zona; im pul só la
crea ción de ase rra de ros co mu na les que des pla za ran a los ase rra de ros
de in va so res mes ti zos, y apo yó la de fen sa de las tie rras y el fo men to de
las ar te sa nías. La AIAC creó la Casa de Sa lud Hui chol, que en
Gua da la ja ra re ci bía y aten día a en fer mos que no po dían ser cu ra dos
con los re cur sos tra di cio na les de la et nia ni en las clí ni cas de la Sie rra.
La Casa de Sa lud se sos te nía con tra ba jo vo lun ta rio de mé di cos y en -
fer me ras, con do na ti vos de los miem bros y con ga nan cias de la ven ta
de ar te sa nías wixa ri ka. Am bas ONGs con tri bu ye ron a un ma yor in ter -
cam bio en tre la Sie rra y Gua da la ja ra. Al gu nas fa mi lias de San An drés 
Coha mia ta y ran che rías ale da ñas vi si ta ban la ciu dad y se hos pe da ban
en las ca sas de sus ami gos pro fe sio na les, quie nes in clu so apo ya ban a
al gu nos jó ve nes para que pro si guie ran sus es tu dios en la urbe. 

ET NO DE SA RROL LO, DES CEN TRA LI ZA CIÓN,
FON DOS RE GIO NA LES Y UNIO NES DE PUE BLOS

El in di ge nis mo de baja in ten si dad (por la es ca sez de re cur sos) del crí -
ti co se xe nio 1982-1988 per mi tió al INI re cu pe rar cier ta au to no mía,
aun que los cen tros co or di na do res que da ron su bor di na dos a co mi tés
es ta ta les. El én fa sis en “la mar gi na ción” de los in dí ge nas ce dió el
paso a un dis cur so que re co gía las crí ti cas ra di ca les al in di ge nis mo
(til da do por sus de trac to res de pa ter na lis ta y “et no ci da”); em pe zó en -
ton ces a ha blar se de la ne ce si dad im pe rio sa de una nue va po lí ti ca
de et no de sa rrol lo.11 La es tra te gia del INI se re de fi nió en cua tro áreas:
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11. En la re de fi ni ción de los dis cur sos y las es tra te gias del in di ge nis mo ofi cial ju ga ron un pa pel de ci si -
vo las or ga ni za cio nes in dí ge nas que sur gie ron des de la dé ca da de 1970. Véan se Bon fil (ed.) 1981;
de la Peña 1995.



fo men to a la pro duc ción, bie nes tar so cial, ca pa ci ta ción y ase so ría,
y fo men to del pa tri mo nio cul tu ral. Esta úl ti ma po día in ter pre tar se de
di ver sas ma ne ras: des de pro mo ción ar te sa nal y fol kló ri ca, has ta res -
pe to a cos tum bres y for mas de go bier no ét ni co; lo im por tan te era que,
fi nal men te, las cul tu ras ét ni cas se con ce bían como pa tri mo nio de toda 
la na ción. For mal men te, el INI de bía in cor po rar re pre sen tan tes in dí ge -
nas en va rios ni ve les de pla nea ción: el co mu ni ta rio, el es ta tal, y el na -
cio nal. Con for me a las po lí ti cas des cen tra li za do ras del go bier no de
Mi guel de la Ma drid, el co mi té es ta tal ten dría el pa pel cla ve en la de fi -
ni ción de prio ri da des. En la prác ti ca, la ca ren cia de fon dos ha cía que
sim ple men te se man tu vie ran los pro gra mas que ya exis tían.

Al co mien zo del se xe nio de Car los Sa li nas (1988-1994) el INI pa -
re ció re co brar sus ím pe tus. La gran sor pre sa fue el nom bra mien to, en
el pues to de Di rec tor Ge ne ral, de un emi nen te an tro pó lo go iden ti fi ca -
do con las crí ti cas al in di ge nis mo “acul tu ra dor”. Pero tam bién la era
de pe nu ria pa re cía lle gar a su fin.12 Se gún tes ti mo nio de un in ge nie ro
agró no mo (Gua da lu pe), quien lle gó a tra ba jar al Cen tro Co or di na dor
Hui chol a fi na les de los ochen ta, se res pi ra ba un nue vo op ti mis mo: 

En 1989 nos lle gó apo yo fuer te del Pro gra ma de Ali men tos del Ban co Mun -
dial, para pro gra mas pro duc ti vos: uni da des bo vi nas, hor ti cul tu ra, ar te sa -
nías... Tam bién ha bía di ne ro para am pliar los ser vi cios de los al ber gues.
Man te nía mos nues tros al ber gues, que eran ya 14, y ne go ciá ba mos con la
DGEI con el fin de que las es cue las me jo ra ran, que no hu biera no más es cue las 
uni ta rias; tam bién ne go ciá ba mos con la Se cre ta ría de Obras Pú bli cas para
man te ner ca mi nos y ha cer al gu nos nue vos, y con la Se cre ta ría de Sa lu bri dad
y Asis ten cia para man te ner las clí ni cas, que ya eran seis (aun que no to das te -
nían per so nal de plan ta). Ne go ciá ba mos, ne go ciá ba mos... Lo que nos dio
más di na mis mo, ya a par tir de 1990, fue el Pro gra ma de Fon dos Re gio na les
de So li da ri dad (FRS). Los re cur sos de pen dían del Pro gra ma Na cio nal de So li -
da ri dad (PRONASOL), pero los ma ne ja ba el INI. La idea era que fue ra la gen te
mis ma la que ma ne ja ra esos fon dos. Pero ha bía que crear una or ga ni za ción,
que fue ra re pre sen ta ti va del pue blo hui chol y ade más tu vie ra per so na li dad
ju rí di ca para re ci bir y ad mi nis trar di ne ro. Así na ció la idea de la Unión de
Co mu ni da des In dí ge nas Hui cho las de Ja lis co (UCIHJ). 
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12. So bre el in di ge nis mo sa li nis ta, véa se Oe mi chen Ba zán (1999).



El fra ca so del Con se jo Su pre mo ha bía de ja do una hue lla de es cep ti -
cis mo en tre los wixa ri ta ri acer ca de la uti li dad de una or ga ni za ción
pa ra guas. Pero el op ti mis mo de Gua da lu pe, y de un mé di co ve te ri na -
rio (Polo), tam bién fun cio na rio del INI, que se ganó pres ti gio y es ti ma
por ha ber se uni do a la lu cha en con tra de un ase rra de ro ile gal, mon ta -
do por una em pre sa ta la mon tes de la ca pi tal es ta tal (Pro duc tos Fo res -
ta les de Gua da la ja ra), con si guie ron la anuen cia de las au to ri da des
wixa ritari.

Me di cuen ta –dice Polo– de que el pro ble ma de tie rras era enor me (no más
en Puen te de Ca motlán ha bía 22 000 hec tá reas in va di das), y de que las co -
mu ni da des ne ce si ta ban for mar un fren te co mún; pero tam bién ha bía pro -
ble mas de tie rras en tre ellos, por los lu ga res sa gra dos. Los go ber na do res ni
se co no cían en tre sí. A ve ces, las pro pias au to ri da des co mu na les per mi tían
o pro pi cia ban la ren ta de tie rras a ex tra ños. Y las de pen den cias [del go bier -
no fe deral y es ta tal] ni se en te ra ban de nada. En el INI ni si quie ra te nía mos
un es pe cia lis ta en cues tio nes fo res ta les, sien do la Sie rra Hui cho la una zona
emi nen te men te fo res tal. Como to dos es tá ba mos con cen tra dos en el CCH,
las vi si tas eran tra ba jo sí si mas. Em pe za mos en ton ces a tra ba jar a ni vel mi -
cro rre gio nal, con tres en car ga dos que vi vie ran en pun tos es tra té gi cos, y no
que ope ra ran des de le jos. Es una ta rea muy di fí cil y mal pa ga da, por lo que
hay mu cha ro ta ción de per so nal, pero así lo gra mos ma yor pre sen cia y
acep ta ción. Para crear la UCIHJ hi ci mos re u nio nes pre pa ra to rias de con -
cien ti za ción. Se hizo un Con se jo de Ad mi nis tra ción con los tres pre si den -
tes de los Co mi sa ria dos de Bie nes Co mu na les, que eran las au to ri da des
re co no ci das por el go bier no, pero los tres go ber na do res tra di cio na les que -
da ron ex officio en el Co mi té de Vi gi lan cia (y lo lo gra mos pese a que se
opo nía la pro pia Se cre ta ría de la Re for ma Agra ria), lo cual le gi ti mó a la
UCIHJ ha cia den tro de las co mu ni da des. Con to das ellas de co mún acuer do,
se nos hizo, por ejem plo, sa car a un ma de re ro in va sor. En la cons ti tu ción
del Fon do Re gio nal ac tua ban cin co re pre sen tan tes efec ti vos nom bra dos
por cada co mu ni dad, que pre sen ta ban los pro yec tos, y la UCIHJ los apro ba -
ba. Igual men te, la UCIHJ de bía nom brar el Con se jo Di rec ti vo del FRS.

Los FRS re ci bían apo yo del Ban co Mun dial. Pue den de fi nir se como
pro gra mas de cré di tos blan dos para el apo yo a pro yec tos pro duc ti vos,
que son apro ba dos, ad mi nis tra dos y vi gi la dos por las co mu ni da des, y
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cuya con ti nui dad de pen de (en teo ría) de su re cu pe ra ción. En la Sie rra
Hui cho la se em pren die ron pro yec tos de cría de ga na do, ex plo ta ción
fo res tal, tien das y uni da des de trans por te. La pro pia UCIHJ se hizo car -
go de una lí nea de au to bu ses que me jo ró las co mu ni ca cio nes en la sie -
rra. Sin em bar go en la ma yo ría de los pro yec tos la re cu pe ra ción fue
muy pro ble má ti ca. En al gu nos ca sos, la fal ta de ren ta bi li dad se de bía
a pro ble mas aje nos a los em pren de do res; por ejem plo, los per mi sos
fo res ta les tar da ron años en lle gar. Los fun cio na rios del INI hoy re co -
no cen que se fue muy de prisa; se apro ba ban los pro yec tos sin eva luar los 
cui da do sa men te, sin ca pa ci tar en lo téc ni co y en lo ad mi nis tra ti vo a la
gen te, y sin com ba tir el pa ter na lis mo que siem pre ha ca rac te ri za do
las re la cio nes en tre el INI y los in dí ge nas. Otras crí ti cas ha blan di rec ta -
men te de ma ne jos desho nes tos; asi mis mo, se afir ma que los FRS han
be ne fi cia do so bre todo a “los de siem pre”: los mis mos que des de años 
han aca pa ra do los em pleos, las fa ci li da des co mer cia les, los sub si dios
y los cré di tos ga na de ros.

En el mis mo pe rio do sa li nis ta se crea ron de le ga cio nes del INI en
to dos los es ta dos. La de Ja lis co se fun dó en Gua da la ja ra en 1992. Con
esto, la aten ción del INI a la et nia hui chol se frag men tó de fi ni ti va men -
te, pues los wixa ri ta ri na ya ri tas que da ron bajo otra ju ris dic ción. Un
poco an tes se ha bía crea do la Pro cu ra du ría de Asun tos In dí ge nas
(PAI) del Es ta do de Ja lis co. Am bas ins ti tu cio nes –De le ga ción y Pro cu ra -
du ría– se pro pu sie ron tra ba jar no sólo en la zona nor te, con los hui -
cho les, sino tam bién con los pue blos nahuas de la por ción sur del
es ta do, que has ta en ton ces ha bían sido ig no ra dos. El ocu pan te de am -
bos pues tos en 1992 era la mis ma per so na (Ig na cio, quien ha bía sido
pre si den te mu ni ci pal de Mez qui tic y co no cía bien los pro ble mas de
los hui cho les); por su ini cia ti va se creó la Casa Ja lis cien se para la Cul -
tu ra In dí ge na, que al ber ga ba una tien da de ar te sa nías, una sala de con -
fe ren cias y es pec tá cu los, y un gru po de tea tro in dí ge na, amén de las
ofi ci nas de la De le ga ción y la PAI, y las de dos nue vas ins ti tu cio nes:
el Fi dei co mi so para la Ar te sa nía In dí ge na, y el Fi dei co mi so de los
Ni ños In dí ge nas. Ig na cio y Polo pro te gie ron la UCIHJ y pro pi cia ron la
fun da ción de sen das Unio nes de Pue blos In dí ge nas Nahuas, una en el
mu ni ci pio su re ño de Tux pan (don de in clu so fun cio nó bre ve men te
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un cen tro co or di na dor) y otra en la Sie rra de Ma nantlán, que se en -
cuen tra en la fron te ra en tre Ja lis co y Co li ma.13 Su pa pel fun da men tal 
se ría re ci bir y ad mi nis trar FRS, así como los pro gra mas de los dos fi -
dei co mi sos, y tam bién par ti ci par y coad yu var en el fo men to ge ne ral a
la cul tu ra y la de fen sa de los in te re ses de los pue blos in dí ge nas. La
his to ria de es tas fun da cio nes, así como la de la Sie rra Hui cho la en la
dé ca da de 1990 está vin cu la da a la de la con ti nui dad de las ONGs en
Ja lis co.

La re or ga ni za ción na cio nal del INI en 1989 ha bía con ver ti do el
De par ta men to de Asun tos Ju rí di cos (que vi gi la ba que los in dí ge nas,
al ser lle va dos ante los tri bu na les, con ta ran con un tra duc tor y una de -
fen sa ade cua da) en una Di rec ción de Pro cu ra ción de Jus ti cia, de di ca -
da a de fen der los in te re ses in dí ge nas no sólo en los tri bu na les sino
tam bién en ma te ria agra ria y res pec to de las agre sio nes que su frie ra su 
cul tu ra. Asi mis mo, se re for za ron y am plia ron las fun cio nes de ca pa ci -
ta ción y pro mo ción del pa tri mo nio cul tu ral. To das es tas ta reas re que -
rían de la mo vi li za ción pa cí fi ca y de la or ga ni za ción de los gru pos
in dí ge nas en las re gio nes ét ni cas, y para ello se bus có ayu da en las
ONGs. En Ja lis co, va rios miem bros del an ti guo ADESMO fun da ron un
nue vo or ga nis mo ci vil lla ma do Aso cia ción Ja lis cien se de Ayu da a
Gru pos In dí ge nas (AJAGI), en 1990. Por aza res del des ti no, uno de los
jó ve nes uni ver si ta rios (Gui ller mo) que ha bía par ti ci pa do en la fun da -
ción de AIAC y ADESMO ocu pa ba en ton ces la Di rec ción Na cio nal
Ad jun ta del INI, y apo yó con en tu sias mo la la bor me dia do ra de la
AJAGI. De in me dia to se puso en mar cha un pro yec to de in ves ti ga ción
so bre de re cho con sue tu di na rio y tie rras co mu na les en la Sie rra Hui -
cho la, don de par ti ci pó un jo ven hui chol (Sa muel) que por en ton ces ter -
mi na ba la ca rre ra de le yes en la Uni ver si dad de Gua da la ja ra. Se gún
su tes ti mo nio:

Yo no te nía idea de qué era eso del de re cho con sue tu di na rio, pero con ayu -
da de un maes tro de la Fa cul tad pre pa ré un cues tio na rio y me lan cé a la sie -
rra a pla ti car con los an cia nos... Fui apren dien do el pa pel de los sue ños, y
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13. No debe con fun dir se el mu ni ci pio de Tux pan, en el sur de Ja lis co, con el po bla do hui chol de Tux -
pan de Bo la ños, que per te ne ce al mu ni ci pio ja lis cien se de Bo la ños. La aten ción a Ma nantlán co -
men zó en 1994, tras el le van ta mien to za pa tis ta, pues se ru mo ra ba que ahí tam bién ha bía gue rri llas.



cómo nues tras cos tum bres se jus ti fi can por una ver sión pro pia de la his to -
ria... Ten go aho ra ma te ria les para un li bro so bre la evo lu ción del de re cho
wixa ri ka... y esta vi sión pro pia del de re cho es una fuen te para la de fen sa de
la tie rra, jun to con el de re cho agra rio me xi ca no, que nos da la ra zón, aun -
que en la prác ti ca se ha yan he cho mal las co sas por par te de au to ri da des tor -
pes y co rrup tas. Ac tual men te se pue den do cu men tar más de 300 ca sos de
in va sión, en las tres co mu ni da des... Al gu nos se han ido re sol vien do, pero
que da mu cho por ha cer. 

Se echa ron a an dar tam bién, de for ma re gu lar, ta lle res de edu ca ción
de adul tos en va rios po bla dos wixa ri ta ri. Con apo yo de an tro pó lo gos,
se rea li zó un tra ba jo de pe ri ta je que mos tró que las ran che rías si tua das 
en una de las zo nas en li ti gio con eji dos mes ti zos eran efec ti va men te
hui cho las, y ha bían es ta do ahí des de tiem po in me mo rial; por lo que
de bía in fe rir se que esas tie rras per te ne cían al pue blo wixa ri ka (véa se
Liffman et al. 1993). Este pe ri ta je, jun to con las pes qui sas del pro yec -
to so bre tie rras co mu na les y las de man das le ga les em pu ja das por la
UCIHJ y la pro pia AJAGI, con tri bu yó a lo grar sen ten cias fa vo ra bles y
de vo lu cio nes de tie rras. Por otro lado, la AJAGI, en co la bo ra ción con
el Ins ti tu to Tec no ló gi co y de Es tu dios Su pe rio res de Oc ci den te
(ITESO, la uni ver si dad je sui ta de Gua da la ja ra), em pren dió el pro yec to
in no va dor de una se cun da ria in ter cul tu ral to tal men te ma ne ja da por
maes tros hui cho les, don de los alum nos, ade más de cur sar las asig na -
tu ras ofi cia les, pro fun di za ran en el co no ci mien to de la pro pia cul tu ra
wixa ri ka (Ro jas Cor tés 1999). 

En el mu ni ci pio su re ño de Tux pan, los apo yos del INI se ca na li za -
ron ha cia dos aso cia cio nes lo ca les: la Casa de Sa lud Tra di cio nal (Ca -
lli Te col hau ca te ca To chan) y la Casa de las Cul tu ras In dí ge nas. Con
am bas, la AJAGI ha man te ni do bue nas re la cio nes, pero la ase so ría más 
im por tan te les ha ve ni do de un gru po uni ver si ta rio: la Uni dad de Apo -
yo a Co mu ni da des In dí ge nas (UACI), sos te ni da por la Uni ver si dad de
Gua da la ja ra a par tir de 1994, en el con tex to del in te rés por los te mas
ét ni cos que sus ci tó la re be lión de Chia pas. La UACI, para pro pó si tos
prác ti cos, fun cio na como una ONG; ma ne ja un len gua je et ni cis ta ra di -
cal; y –en for ma aná lo ga a la AJAGI– ejer ce una fun ción in ter me dia ria
en tre el INI y los gru pos in dí ge nas. La UACI tie ne un vín cu lo par ti -
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cu lar men te fuer te con la Casa de Sa lud Tra di cio nal de Tux pan, cuya
di ri gen te (Mari Chuy) vi si tó mu chas ve ces la Sie rra Hui cho la y la Sie -
rra de Ma nantlán para or ga ni zar ta lle res de me di ci na tra di cio nal, di ri -
gi dos es pe cí fi ca men te a mu je res; es tos ta lle res, ade más de su la bor de
res ca te cul tu ral, bus ca ban fo men tar la par ti ci pa ción pú bli ca de las
mu je res in dí ge nas. Mari Chuy tam bién se con vir tió en la de le ga da de
cier tos gru pos nahuas ja lis cien ses ante el Con gre so Na cio nal In dí ge -
na, lo cual no fue bien vis to por la gen te de la Casa de las Cul tu ras In -
dí ge nas, que no sim pa ti zan con el neo za pa tis mo. El lí der de esta Casa
(An to nio) fue el pri mer pre si den te de la Unión de Co mu ni da des In dí -
ge nas Nahuas de Tux pan (UCINT), así como el pri mer pre si den te del
Fon do Re gio nal de Tux pan, y ocu pó car gos en la Pro cu ra du ría de
Asun tos In dí ge nas y en la Co mi sión Es ta tal de De re chos Hu ma nos.
Uno de sus in te re ses prin ci pa les ha sido la re vi ta li za ción de las dan zas 
y ce re mo nias tux pa ne cas, don de ha re ci bi do ase so rías y asis ten cia de
la UACI y de Dul ce Ca mi no, A.C., otra ONG ta pa tía que está de di ca da
so bre todo a la pro mo ción del arte in dí ge na. 

En el mu ni ci pio de Tux pan exis te una di vi sión si mi lar a la de Mez -
qui tic: en cier tas lo ca li da des nu clea das vi ven “los in dios” y en otras
“los mes ti zos”. Sin em bar go, en la ca be ce ra mu ni ci pal tux pa ne ca coe -
xis ten am bos gru pos, si bien en di fe ren tes ba rrios. Ade más la es truc -
tu ra de go bier no in dí ge na se ha de bi li ta do mu cho; el Con se jo de
An cia nos de sa pa re ció al prin ci pio del si glo XX y sólo que dan ma yor -
do mías que tie nen fun cio nes so bre todo ri tua les. Así, una la bor de la
UCINT ha sido bus car for mas de re pre sen ta ción es pe cí fi ca men te in dí -
ge na, al ni vel mu ni ci pal. Aun que una bue na par te de la gen te in dí ge na 
ca re ce de tie rras, no ha sur gi do un mo vi mien to agra rio sig ni fi ca ti vo
(cfr. La mei ras 1990). En con tras te, en la Sie rra de Ma nantlán la po bla -
ción in dí ge na se en cuen tra fuer te men te se gre ga da so cial y es pa cial -
men te, y una de sus se ñas de iden ti dad ha sido du ran te si glos la lu cha
por la tie rra (cfr. Ro jas, co ord., 1996).

Si tua da en el mu ni ci pio de Cuauh titlán de Gar cía Ba rra gán, la Sie -
rra de Ma nantlán al ber ga al gu nos po bla dos nu clea dos (Ayo titlán, Tel -
cruz, Cu sa la pa, que son ca be ce ras co mu na les) y do ce nas de ran che rías
dis per sas y de di fí cil ac ce so. La ca be ce ra mu ni ci pal se en cuen tra en un
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va lle al pie de la sie rra, y sus po bla do res se ufa nan de “no ser in dios”.
Por su par te, los po bla do res se rra nos si guen con si de rán do se in dí ge -
nas, aun que han per di do la len gua (nahua) y la in du men ta ria tra di cio -
nal. Des de la dé ca da de 1920, la sie rra fue gra dual men te in va di da por
em pre sas ma de re ras que, con el apo yo de las fa mi lias po lí ti cas do mi -
nan tes en la re gión, de vas ta ron la ri que za fo res tal. En el caso de la co -
mu ni dad de Ayo titlán y las ran che rías de su en tor no y ju ris dic ción, la
pe ti ción de tie rras co mu na les fue blo quea da por los em pre sa rios y sus
pro tec to res, para im pe dir la or ga ni za ción de fen si va. El Con se jo de
An cia nos, que en ca be za ba la lu cha agra ria, fue bru tal men te agre di do
y en 1956 va rios de sus miem bros fue ron ase si na dos. En 1964 se lo -
gró una ac ción po si ti va por par te de la Co mi sión Na cio nal Agra ria,
pero esta ac ción mo di fi ca ba la pe ti ción ori gi nal –no se res ti tu ye ron
las tie rras sino se cons ti tu yó un eji do–, mu ti la ba el te rri to rio y tar dó
doce años en eje cu tar se. En la dé ca da de 1970 se avan zó en la de fen sa
de los bos ques, con apo yo de cu ras pro gre sis tas que or ga ni za ron Co -
mu ni da des Ecle sia les de Base, maes tros vin cu la dos a or ga ni za cio nes
cam pe si nas na cio na les, y uni ver si ta rios que rea li za ron es tu dios agro -
nó mi cos y so cio ló gi cos (véa se Guz mán 1985; Ro jas, co ord., op.cit.).
Los es tu dios sir vie ron de base a la crea ción de una Re ser va de la Biós -
fe ra que pro te gie ra los va lio sos re cur sos bió ti cos de la sie rra. La Re ser -
va fue apro ba da por el go bier no fe de ral en 1986 y pues ta bajo el
cui da do de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra; con ella, se lo gró la ex pul -
sión de los ta la mon tes. Al crear se la De le ga ción Ja lis co del INI, la fun -
da ción de la UCINM y la ope ra ción de los FRS se lle va ron a cabo a par tir
de las or ga ni za cio nes y re des crea das du ran te las lu chas pre vias.

LOS AÑOS DE FRAG MEN TA CIO NES Y TRAN SI CIO NES

El se xe nio pre si den cial de Er nes to Ze dil lo co men zó con “el error de di -
ciem bre” de 1994, que de sen ca de nó una nue va cri sis eco nó mi ca y una
re no va da pe nu ria de los pro gra mas so cia les. El INI no fue la ex cep ción
en los re cor tes pre su pues ta les, aun que los Fon dos Re gio na les, a los que 
se su pri mió la ad je ti va ción “de So li da ri dad”, to da vía man tu vie ron (si
bien no am plia ron) sus pre su pues tos du ran te 1995 y 1996. En 1997, en
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cam bio, tras una eva lua ción ri gu ro sa, mu chos FR vie ron re du ci dos
sus cau da les, como san ción a su de fi cien te fun cio na mien to; en tre ellos, 
los de Ja lis co.14 En la Sie rra Hui cho la, la UCIHJ fue des po ja da de la ad -
mi nis tra ción de este pro gra ma, y en su lu gar se creó un FR –con ca pa ci -
da des muy mer ma das– en cada co mu ni dad. El CCH, de re tor no en
Mez qui tic, cen tra aho ra la ma yo ría de sus es fuer zos y (es ca sos) re cur -
sos en la ope ra ción, man te ni mien to y me jo ra de los al ber gues, aun que
no ha des con ti nua do sus apo yos a la pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral, 
que con sis ten más que nada en sub si dios para la rea li za ción de al gu nas
fies tas y pe re gri na cio nes. Por otro lado, las re la cio nes en tre la De le ga -
ción Ja lis co del INI y la UCIHJ se ha bían en fria do, has ta cier to pun to. La
nue va De le ga da, una in ves ti ga do ra de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra
que ha bía par ti ci pa do en años pre vios en los es tu dios so bre Ma nantlán,
pro pi ció un es tu dio agroe co ló gi co de la Sie rra Hui cho la y, con base en
él, lan zó la idea de crear otra Re ser va de la Biós fe ra, esta vez en tie rras
hui cho las, para pro te ger las de de pre da do res e in va so res.15 Sin em bar -
go, la UCIHJ reac cio nó vio len ta men te en con tra de esta idea, que no le
ha bía sido con sul ta da y con si de ra ba pe li gro sa para su au to no mía; y
ade más por que su lo go ti po apa re cía (sin au to ri za ción) en el tex to de la
pro pues ta. En una car ta di ri gi da al Pre si den te de la Re pú bli ca, y di fun -
di da en los me dios, los di ri gen tes de la Unión ex pre sa ron su re cha zo a
per der to da vía más el con trol de su te rri to rio: 

Us ted, Sr. Pre si den te, ha re pe ti do en va rias oca sio nes la vo lun tad de su go -
bier no por ha cer res pe tar la cul tu ra y la ver da de ra voz de los pue blos in dí ge -
nas. Te ne mos mu chos pro ble mas. El que con si de ra mos prin ci pal es el de
nues tras tie rras. To das las co mu ni da des Wixa ri ta ri de Ja lis co su fren in va sio -
nes de par te de ga na de ros mes ti zos y lle va mos dé ca das ges tio nan do en las
ins tan cias le ga les y de mos tran do con cla ras evi den cias lo que nos per te ne ce.
Por lo que las de pen den cias, en lu gar de es tar pro mo vien do pro yec tos ale ja -
dos de nues tras ne ce si da des, de be rían asu mir las res pon sa bi li da des que tie -
nen para re sol ver nues tra pro ble má ti ca agra ria.
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14. Para ser mí ni ma men te jus tos, ha bría que de cir que la gran ma yo ría de los cré di tos con ce di dos en
las úl ti mas dé ca das al agro me xi ca no (y no sólo a los in dí ge nas) ter mi na ron en car te ra ven ci da. Y
que en otras re gio nes del país hubo FRS que fun cio na ron muy bien.

15. La pro pues ta fue pre sen ta da en el Foro so bre Cul tu ra Po pu lar y Di ver si dad, ce le bra do en la ciu dad
de Mé xi co los días 5 y 6 de sep tiem bre de 1996.



Ima gi ne us ted un pa no ra ma (...) pro te gi do por bió lo gos y téc ni cos pero 
in va di do por ga na de ros mes ti zos pro te gi dos por los po de ro sos de este país.
No es ta mos de acuer do. Sí es ta mos de acuer do en cam bio en que nos
de jen de ci dir. Te ne mos más años de co no cer y cui dar nues tro te rri to rio que
us te des (...).16 

En las co mu ni da des su re ñas tam bién se re du je ron los FR (aun que
el de Ma nantlán mos tra ba un fun cio na mien to acep ta ble) y se pun tua -
li za ron los apo yos al pa tri mo nio cul tu ral. Todo esto ocu rría en un con -
tex to na cio nal en don de la re la ción en tre el Es ta do me xi ca no y los
pue blos in dí ge nas se ha bía vuel to am bi gua y con ten cio sa. Los Acuer -
dos de San An drés La rráin zar, fir ma dos por el EZLN y los re pre sen tan -
tes del go bier no me xi ca no en ene ro de 1996, ha bían sido sa lu da dos
con jú bi lo prác ti ca men te por to das las or ga ni za cio nes in dí ge nas del
país, in clu so por las más ofi cia lis tas. El INI ha bía asu mi do la mi sión
de di fun dir y glo sar los Acuer dos, que su pues ta men te se tra du ci rían
en una se rie de re for mas cons ti tu cio na les. Cuan do esto no su ce dió, y
el pre si den te Ze dil lo ma ni fes tó su re cha zo a cier tos as pec tos cla ve de
los Acuer dos, el pa pel na cio nal del INI pa re ció que dar en en tre di cho.
En los es ta dos, ade más, de bi do a nue vos pro gra mas de des cen tra li za -
ción del gas to fe de ral, las de le ga cio nes dis mi nu ye ron aún más su ca -
pa ci dad de co or di nar o guiar las ac cio nes gu ber na men ta les ha cia las
co mu ni da des in dí ge nas. De he cho, en Ja lis co (como en otros es ta -
dos), los re cur sos para fo men to pro duc ti vo e in fraes truc tu ra ya no se
ca na li zan a tra vés del INI,17 sino a tra vés del Sub co mi té para el De sa -
rrol lo Sus ten ta ble de Et nias y Re gio nes Prio ri ta rias, que de pen de del
Co mi té de Pla nea ción para el De sa rrol lo Es ta tal (COPLADE) y es pre -
si di do por la Se cre ta ría de De sa rrol lo Ru ral del Go bier no del Es ta do.
El INI for ma par te de este Sub co mi té, como una en tre otras 32 ins ti tu -
cio nes pú bli cas; y las co mu ni da des in dí ge nas no son ob je to de es tra -
te gias es pe cia les, sino tie nen en prin ci pio el mis mo es ta tus que otros
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16. Car ta de la Unión de Co mu ni da des In dí ge nas Hui cho las de Ja lis co al Dr. Er nes to Ze dil lo Pon ce de
León, Pre si den te Cons ti tu cio nal de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos, 8 de sep tiem bre de 1996. 

17. En el pre su pues to ope ra ti vo de la De le ga ción Ja lis co para 1999, de un to tal de $14’569,669.72, sólo 
961,470.51 se des ti na ban a “in fraes truc tu ra so cial” (cons truc ción de seis pe que ñas obras de agua
po ta ble y dos au las, y me jo ra mien to de 28 vi vien das), mien tras que sie te mi llo nes y me dio de pe sos
se des ti na ban a los al ber gues (be cas, equi pa mien to y re pa ra ción). Véa se INI- Ja lis co 1999.



cien tos de co mu ni da des ubi ca das en 47 mu ni ci pios con si de ra dos
“mar gi na dos” (véa se SEDER 1998). Por otra par te, en las co mu ni da -
des ac túan di rec ta men te una do ce na o más de pro gra mas fe de ra les y
es ta ta les: el Pro gra ma de Edu ca ción y Sa lud (PROGRESA), el Pro gra -
ma de Ayu da al Cam po (PROCAMPO), Cré di to a la Pa la bra, De sa rrol lo
In te gral de la Fa mi lia (es ta tal y mu ni ci pa les), Pro tec ción Fo res tal (fe -
de ral y es ta ta les), Pro gra mas de Sa lud (fe de ra les y es ta ta les), etc. Si
aca so, es tos pro gra mas pi den ayu da prác ti ca al INI, pero no orien tan
sus ac cio nes se gún di rec ti vas in di ge nis tas.

A esta frag men ta ción de la ac ción pú bli ca hay que aña dir las ac ti -
vi da des de las ONGs. La Casa de Sa lud Hui chol con ti núa su la bor de
asis ten cia mé di ca y la AJAGI no ceja en sus ta reas de ase so ría le gal y
agra ria. Una ONG que no ha sido men cio na da, Con ser va ción Hu ma na, 
A.C., rea li za es tu dios pros pec ti vos en la Sie rra y en el de sier to de San
Luis Po to sí, a don de los hui cho les acu den en su pe re gri na ción de re -
co lec ción ri tual de pe yo te. En cuan to a la UACI, ha se gui do pro mo -
vien do ta lle res de me di ci na na tu ral y edu ca ción de adul tos, y en
Ayo titlán ha aban de ra do un mo vi mien to para reha cer el Con se jo de
An cia nos, res ca tar la cul tu ra tra di cio nal y con ver tir el eji do en una co -
mu ni dad agra ria. La UACI tam bién aus pi ció re u nio nes de dis cu sión y
tra ba jo en tre nahuas del sur y hui cho les del nor te, así como via jes de
de le ga cio nes in dí ge nas ja lis cien ses a las se sio nes del Con gre so Na -
cio nal In dí ge na (cfr. UACI, s.f.). 

CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Al co mien zo de este en sa yo se plan tea ba que la mo der ni za ción del Es -
ta do ha im pli ca do his tó ri ca men te la apa ri ción de un nue vo dis cur so de
or den pú bli co. En este dis cur so se de fi ne el po der como un prin ci pio
de or ga ni za ción ge ne ral en don de par ti ci pa toda la po bla ción –ya no de
súb di tos sino de ciu da da nos–; al mis mo tiem po, tal or ga ni za ción se
iden ti fi ca con la im plan ta ción de una cul tu ra na cio nal con ver gen te, vis -
ta como ins tru men to in dis pen sa ble para evi tar la ex clu sión de los gru -
pos dé bi les. No obs tan te, en los paí ses post co lo nia les los gru pos ét ni cos 
han in sis ti do mu chas ve ces en man te ner cul tu ras e iden ti da des di fe ren -
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cia das como un as pec to esen cial de su par ti ci pa ción en el Es ta do. El
gran de sa fío para éste, en ton ces, es re co no cer es tas di fe ren cias y, al
mis mo tiem po, evi tar que ta les gru pos per ma nez can en si tua ción su -
bor di na da, des ven ta jo sa y alie na da de la ju ris dic ción es ta tal. El in di -
ge nis mo me xi ca no sur gió y fue trans for mán do se en res pues ta a este
de sa fío. Sin em bar go, ante la com ple ji dad del pro ble ma, ha ge ne ra do
dis cur sos y es tra te gias muy he te ro gé neas, so bre todo a par tir de la cri -
sis de la po lí ti ca de “de sa rro llo es ta bi li za dor” man te ni da por un ré gi -
men que se pro cla ma ba na cio na lis ta y po pu lar. Des de la dé ca da de
1970 el Es ta do ha di ver si fi ca do y frag men ta do las ins ti tu cio nes y ac ti -
vi da des que con cier nen a los pue blos in dí ge nas, y és tos, ade más de
ser in ter pe la dos de muy va ria das ma ne ras por el Es ta do, los son en
for ma igual men te múl ti ple por ac to res de la so cie dad ci vil. 

Si bien el caso de Ja lis co ejem pli fi ca los es fuer zos de los di ver sos
ac to res in di ge nis tas, tam bién mues tra que es tos es fuer zos han te ni do
re sul ta dos he te ro gé neos y que, a la pos tre, las bre chas es ta men ta les
con ti núan. Y hay otro as pec to fun da men tal de las po lí ti cas ofi cia les
in di ge nis tas que re sal ta ní ti da men te en la si tua ción ja lis cien se: el ac -
ce so a sus be ne fi cia rios y su in clu sión en el do mi nio es ta tal ha re que -
ri do de la ayu da de in ter me dia rios po lí ti cos y cul tu ra les, en tre los que
po de mos men cio nar a los pro pios fun cio na rios in di ge nis tas, los pro -
mo to res in dí ge nas for ma dos por el INI, los maes tros for ma dos por
la DGEI, los go bier nos in dí ge nas tra di cio na les, las nue vas or ga ni za -
cio nes in dí ge nas, las ONGs, los fun cio na rios de otras de pen den cias
pú bli cas, los gru pos uni ver si ta rios... Como ocu rre con cua les quie ra
in ter me dia rios, para ser efi ca ces de ben te ner una do ble re pre sen ta ti vi -
dad y por tan to ser ca pa ces de adop tar pun tos de vis ta al ter na ti vos; y
ade más sue len te ner sus pro pias in ter pre ta cio nes e in te re ses, lo cual
vuel ve sus ac cio nes muy com pli ca das. Pero ana li zar es tas ac cio nes
será ob je to de otro en sa yo. 
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Mi ra das an tro po ló gi cas al cam po ja lis cien se1

Pa tri cia Arias y Ro dol fo Fer nán dez

…an equi ta ble re la tion of man to land
is cru cial to achie ve ment of a who le so me and

via ble so ciety…
Paul S. Taylor

RE SU MEN

Sín te sis ana lí ti ca de la an tro po lo gía ru ral en Ja lis co de 1931 al 2000. En -
tre 1973 y 1974, ini cian los gran des pro yec tos co lec ti vos, que con ti núan
en tre 1976 y 1978. El es tu dio de la mi gra ción a los Es ta dos Uni dos en tre
1981 y 1983, mar ca un hito im por tan te. Se do cu men ta la trans for ma ción
or ga ni za ti va de las re gio nes en fun ción del re le vo de la agri cul tu ra por la
agroin dus tria, la ma nu fac tu ra y la ga na de ría in dus trial. Por úl ti mo, se
re vi san las con cep cio nes tem pra nas de lo es pa cial y lo re gio nal.

INTRODUCCIÓN

Has ta los años se sen ta uno de los ám bi tos pri vi le gia dos por la in ves ti -
ga ción an tro po ló gi ca en Mé xi co fue el mun do ru ral. Esto no era ca -
1. Agra de ce mos muy sin ce ra men te los co men ta rios y apor ta cio nes per ti nen tes, sa ga ces y me ti cu lo sos que 

hi cie ron a una ver sión pre li mi nar de este tra ba jo Jor ge Alon so, Ri car do Ávi la, Fran cis co Bar bo sa, Ge -
rar do Ber na che, Jor ge Du rand, Lui sa Ga ba yet y Otto Schondübe. Ga briel To rres nos pro por cio nó, muy
gen til men te, un tex to so bre la his to ria y los tra ba jos que ge ne ró el pro yec to Wa ge nin gen- El Co le gio de
Ja lis co- CIE SAS (Apén di ce 1). Agra de ce mos tam bién la ama bi li dad de Va nes sa Me dra no que nos hizo
lle gar la in for ma ción so bre los es tu dian tes de la maes tría del CIESAS (Apén di ce 2). Des de lue go, nin gu -
no de ellos es res pon sa ble de lo que ha que da do aquí fi nal men te ex pues to. 



sual. La an tro po lo gía so cial se de sa rro lló pri me ro y so bre todo en
aque llos es pa cios don de abun da ba la po bla ción in dí ge na, una de las
preo cu pa cio nes cen tra les de la na cien te dis ci pli na des pués de la re vo -
lu ción de 1910, así como de los in te re ses aca dé mi cos de los es tu dio -
sos nor te ame ri ca nos que co men za ron a lle gar a Mé xi co a en ca be zar o
for mar par te de gran des pro yec tos de in ves ti ga ción en re gio nes don de 
pre do mi na ba la po bla ción in dí ge na. Aun que con orien ta cio nes dis tin -
tas y preo cu pa cio nes di fe ren tes, los an tro pó lo gos me xi ca nos, los nor -
te ame ri ca nos y, en me nor me di da, los fran ce ses, con ver gie ron en un
mis mo es pa cio –el mun do ru ral– por que era en éste don de vi vía el
grue so de los gru pos in dí ge nas del país. 

De esta ma ne ra, para el pe río do 1930-1960 con ta mos con un ar se -
nal tan im pre sio nan te como ex ce len te de mo no gra fías y es tu dios de
te mas par ti cu la res acer ca de co mu ni da des y so cie da des ru ra les pre do -
mi nan te men te in dí ge nas de es ta dos como Chia pas, Mi choa cán, Oa -
xa ca, Pue bla, Yu ca tán, en me nor me di da Hi dal go y el Es ta do de
Mé xi co, como pue de ver se en la obra co lec ti va La an tro po lo gía en
Mé xi co, co or di na da por Car los Gar cía Mora (1988). Sin pre ten der lo,
por su pues to, la pro lon ga da orien ta ción in di ge nis ta y cul tu ra lis ta de la 
an tro po lo gía ses gó la mi ra da y li mi tó el in te rés por es pa cios, como el
ja lis cien se, don de la so cie dad in dí ge na te nía una pre sen cia me nor en
el con jun to de la po bla ción.  Con vie ne acla rar, sin em bar go,  que hubo 
al gu nos es tu dios pio ne ros so bre los hui cho les, co ras y te pehua nes,
que ha bían per sis ti do en va rios con fi nes del es ta do, como han mos tra -
do Bar bro Dalhgren Jor dán (1988) y Je sús Jáu re gui en una me ti cu lo sa 
re cu pe ra ción bi blio grá fi ca (1992). Pero esos es tu dios, has ta don de sa -
be mos, no hi cie ron hue lla en el ca mi no de la an tro po lo gía de Ja lis co2. 

No re sul ta te me ra rio afir mar que la es ca sez de po bla ción in dí ge na
fue un ele men to que pos pu so, por así de cir lo, la in ves ti ga ción an tro po ló -
gi ca en Ja lis co en com pa ra ción con otras en ti da des del país (Fá bre gas,
1999). La apa ri ción sis te má ti ca de Ja lis co en el mapa an tro po ló gi co na -
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2. Esto ha co men za do a cam biar. Je sús Jáu re gui ha ini cia do una ta rea sis te má ti ca de re cu pe ra ción, re -
co pi la ción y pu bli ca ción de tex tos so bre esos gru pos in dí ge nas (Jáu re gui, 1993), en tre los que des -
ta ca la re cu pe ra ción de la vida y los tra ba jos de Kon rad Theo dor Preuss en tre y so bre los co ras y
hui cho les (1998). Una in ves ti ga ción más re cien te so bre el ci clo ri tual y la iden ti dad de los hui cho les 
es la de Jay Court ney Fi kes (1985).



cio nal data de los años se ten ta. A par tir de ese mo men to y en re la ti va -
men te poco tiem po se ha he cho mu cho por en ten der, acep tar y
tra ba jar con la no ción de que la so cie dad ru ral ja lis cien se pue de ser
vis ta como una mo da li dad his tó ri ca pe cu liar, en bue na me di da di fe -
ren te de vi vir en el cam po pero igual men te ge ne ra do ra de sis te mas
com ple jos de or ga ni za ción so cial, de cul tu ra y có di gos cul tu ra les ru -
ra les; so cie dad que debe ser vis ta hoy como par te de un mun do ru ral
en ple na trans for ma ción eco nó mi ca y so cial. 

Esa pri me ra pe cu lia ri dad fue se gu ra men te la que atra jo al Ja lis co
ru ral de prin ci pios de los años trein ta a un jo ven nor te ame ri ca no es pe -
cia lis ta en asun tos agrí co las: Paul S. Taylor, el pio ne ro in dis cu ti ble de
los es tu dios so bre el cam po ja lis cien se, cu yos tra ba jos rei vin di ca mos
como los pri me ros es tu dios an tro po ló gi cos en el es ta do. Al ha cer lo
es ta mos re co no cien do que el mun do es tu dia do por Taylor co rres pon -
de en ma yor me di da al po bla mien to y la cul tu ra ru ral ja lis cien se más
ex ten di da por la geo gra fía es ta tal, que al mo de lo de po bla mien to y or -
ga ni za ción de la so cie dad in dí ge na. De ahí que se pue da de cir que
Paul S. Taylor dejó una hue lla pro fun da en la an tro po lo gía ja lis cien se, 
en el ca mi no de la an tro po lo gía me xi ca na. Su tra ba jo so bre Aran das
ha sido am plia men te uti li za do por los es tu dio sos de la mi gra ción y de
Los Al tos de Ja lis co. En los úl ti mos años, Jor ge Du rand (1991; 2000)
se ha en car ga do de res ca tar otros as pec tos de la obra de Taylor en re la -
ción a los tra ba ja do res me xi ca nos en Es ta dos Uni dos. 

EL PIO NE RO SO LI TA RIO
PAUL S. TAYLOR, 1931

Paul S. Taylor no era an tro pó lo go. Él es tu dió, se iden ti fi có y fue re co -
no ci do siem pre como un ex per to en cues tio nes agro pe cua rias, en las
cua les tra ba jó toda su vida en di fe ren tes par tes del mun do (Du rand,
2000; Taylor, 1981, 1983). Sin em bar go, su ma ne ra de ge ne rar, pro ce -
sar y ana li zar in for ma ción co rres pon de a la me jor tra di ción an tro po ló -
gi ca: re co rri dos de cam po, ob ser va ción par ti ci pan te y, so bre todo,
en tre vis tas he chas con tan ta cer te za como sa bi du ría y sim pa tía por sus 
in for man tes. Taylor, como el me jor et nó gra fo, se sor pren de, re co ge y
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re fle xio na so bre cada afir ma ción que ha cen sus en tre vis ta dos. Su in -
ves ti ga ción so bre Aran das es un ejem plo de in ves ti ga ción et no grá fi ca 
de co mu ni dad. Geor ge M. Fos ter lle gó a de cir que el ar tí cu lo de
Taylor acer ca de la al fa re ría en San José Ta te pos co, que se pu bli ca por 
pri me ra vez en es pa ñol en este mis mo nú me ro de la re vis ta, era
un mo de lo de tra ba jo et no grá fi co. La in ves ti ga ción de Taylor so bre
la mi gra ción en Aran das inau gu ró lo que hoy, se ten ta años des pués,
pue de pa re cer ob vio pero en ton ces no lo era: la ne ce si dad de es tu diar
el fe nó me no mi gra to rio en los lu ga res de ori gen y de des ti no de los
tra ba ja do res (Du rand, 1991). 

¿C ómo lle gó Taylor a Aran das, un pue blo tan dis tin to y dis tan te de
la in ves ti ga ción so cial que se ha cía en ese tiem po en Mé xi co? De cía,
años más tar de que, en ese mun do in fi ni to de in mi gran tes que lle ga ban
a Es ta dos Uni dos, le ha bían lla ma do la aten ción los me xi ca nos por dos
mo ti vos: por una par te, por que se tra ta ba de una mi gra ción que se es ta -
ba in cre men tan do y por que los me xi ca nos man te nían es tre chos vín cu -
los con el tra ba jo de la tie rra (Taylor, 1983). Él los ha bía se gui do en sus
des pla za mien tos la bo ra les por Co lo ra do, Te xas, Illi nois, Mi chi gan y
Pennsyl va nia pero que ría co no cer la fuen te, el lu gar de ori gen de esos
mi gran tes que, en mu chos ca sos, era, él lo sa bía, una re gión par ti cu lar
del cen tro de Mé xi co: Los Al tos de Ja lis co. Una beca Guggen he im le
per mi tió lle gar a Aran das en 1931, cuan do el país y la re gión al te ña re -
sen tían to da vía el im pac to de la gran de por ta ción de tra ba ja do res me xi -
ca nos que aca rreó la cri sis de 1929 en Es ta dos Uni dos. 

La preo cu pa ción de Taylor no era la ca rac te ri za ción de la so cie dad
ru ral aran den se, pero dejó uno de los me jo res re tra tos de ella: una po -
bla ción bá si ca men te es pa ño la, ca tó li ca, en do gá mi ca, con ser va do ra,
for ma da por pe que ños pro pie ta rios que ha bían he cho su pro pia re for ma 
agra ria y, por lo mis mo, eran ene mi gos fé rreos del agra ris mo que cun -
día en otras re gio nes; don de los hom bres, so bre todo jó ve nes y sol te ros, 
ha bían co men za do a irse, des de 1905 más o me nos, a tra ba jar de ma ne -
ra es ta cio nal a Es ta dos Uni dos (Taylor, 1933a; 1991). La mi gra ción in -
ter na cio nal pa re cía es tar in te gra da, des de ese tiem po, a un ca len da rio
anual de ac ti vi da des y fes ti vi da des de la so cie dad ru ral. 
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A par tir del ejem plo de Aran das, Taylor es ta ba des cu brien do y
mos tran do que en el cam po me xi ca no ha bía di fe ren tes tra yec to rias,
po si bi li da des y ma ne ras de ser ru ral. Aun que no lo de sa rro lló, Taylor
uti li zó cada vez con ma yor fre cuen cia el tér mi no “ran che ro” para re -
fe rir se a los aran den ses. Ellos ha bían apro ve cha do la ven ta de las ha -
cien das en los si glos XIX y XX para vol ver se pe que ños pro pie ta rios de
tie rras que, aun que Taylor la men ta ble men te no abun dó en el tema, pa -
re cían bas tan te po bres. Men cio nó que tra di cio nal men te más de la mi -
tad de la tie rra aran den se (59%) so lía es tar de di ca da a la pas tu ra,
aun que se ña ló tam bién que, en el mo men to de la in ves ti ga ción, se es -
ta ba in ten si fi can do el uso agrí co la de los te rre nos (50%), así como la
siem bra de li na za y de aga ve para te qui la (Ibi dem). 

La mi gra ción de ja lis cien ses a Es ta dos Uni dos, bien lo sa bía
Taylor, des bor da ba el es pa cio al te ño. Si guien do a dos mi gran tes que
ha bía co no ci do en una fun di do ra en Bethel hem, Pennsyl va nia, y ha -
bían re gre sa do a su tie rra ex pul sa dos por la Gran De pre sión, Taylor
via jó en 1931 y 1932 has ta San José Ta te pos co, un pe que ño pue blo al -
fa re ro cer ca no a To na lá y a Gua da la ja ra (Taylor, 1933b; Du rand,
2000). Su in for man te ha bía vuel to a tra ba jar en la al fa re ría y se mos -
tra ba con ten to de ha ber re gre sa do a su tie rra. En Es ta dos Uni dos, ase -
gu ra ba, no ha bía li ber tad; su es po sa, en cam bio, le ha bía res pon di do a
Taylor que a ella le ha bía gus ta do, por que ha bía ma yor li ber tad (Du -
rand, 2000). Este ar gu men to, que has ta hoy se rei te ra y ha sido re cu -
pe ra do por la aca de mia, so bre todo en los es tu dios de gé ne ro, sin duda 
for ma par te de la di ver si dad de dis cur sos que han cons trui do el ho ri -
zon te mi gra to rio de hom bres y mu je res en Es ta dos Uni dos. 

A raíz de la de pre sión en Es ta dos Uni dos, Taylor dejó de pri vi le -
giar su tra ba jo aca dé mi co en be ne fi cio de las con sul to rías para agen -
cias gu ber na men ta les que lo lle va ron por todo el mun do, pero ya no
vol vió a nues tro país. Su tra ba jo so bre la mi gra ción me xi ca na fue in -
me dia ta y am plia men te co no ci do en Es ta dos Uni dos, no así en Mé xi -
co (Ibi dem). Con la sa li da de Taylor, que ha bía ilu mi na do y he cho
vis lum brar la exis ten cia de un mun do ru ral pe cu liar, no in dí ge na,  de
fe nó me nos an ti guos de mo vi li dad y re la ción en tre la so cie dad ru ral
de una am plia re gión de Mé xi co y la eco no mía más im por tan te del
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mun do, el cam po ja lis cien se y su gen te vol vie ron a que dar en pe num -
bra. Per ma ne cie ron así du ran te los si guien tes cua ren ta años, cuan do
una fe liz coin ci den cia lo gró des pla zar e ins ta lar en Ja lis co a algo nun -
ca vis to por allí: dos equi pos co lec ti vos de an tro pó lo gos, en dos re gio -
nes dis tin tas del es ta do, tra ba jan do con po cos años de di fe ren cia, pero 
con ex pe rien cias y mé to dos si mi la res. 

LA ERA DE LOS GRAN DES PRO YEC TOS CO LEC TI VOS
LOS AL TOS DE JA LIS CO. 1973-1974

A prin ci pios de la dé ca da de 1970 se hi cie ron evi den tes los cam bios
drás ti cos que ha bía ha bi do en el país: de te rio ro de las con di cio nes de
vida y tra ba jo en el cam po, in ten sas mi gra cio nes cam po- ciu dad, in -
cor po ra ción de la gen te del cam po a la so cie dad y los queha ce res ur -
ba nos, cor po ra ti vis mo y cen tra li za ción del po der po lí ti co, lu chas
cam pe si nas en va rias re gio nes del país; trans for ma cio nes que abrie -
ron lí neas de in ves ti ga ción que mo di fi ca ron para siem pre la agen da
de las cien cias so cia les en Mé xi co. 

En la an tro po lo gía so cial se vi vía el es plen dor de un li de raz go in te -
lec tual has ta aho ra irre pe ti do: An gel Pa lerm, al fren te del CIS-INAH, con -
vo ca ba y en via ba an tro pó lo gos, for ma dos y en pro ce so de for ma ción
pro fe sio nal, a cu brir los nue vos fren tes –te mas, pro ble mas, con flic tos, lu -
ga res– que pro po nía la tur bu len ta rea li dad so cial. Uno de ellos era el de
co no cer y en ten der los cam bios eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les de las so -
cie da des ru ra les, ya no so la men te en las áreas in dí ge nas, vis tos des de una 
pers pec ti va más am plia que la co mu ni dad: se tra ta ba de en ten der la re -
gión, como ese es pa cio que vol vía cohe ren tes e in te li gi bles las di ná mi cas 
y re des lo ca les y na cio na les re la cio na das, so bre todo, con las ma ne ras de
ejer cer el po der (Fá bre gas, 1999). Por que hay que de cir que los es tu dios
re gio na les tu vie ron, en prin ci pio, una fuer te orien ta ción ha cia la an tro po -
lo gía po lí ti ca. Se pen sa ba que la di men sión re gio nal del aná li sis po lí ti co
po día nu trir, en ri que cer las vi sio nes y ver sio nes ge ne ra les con que se so -
lía es tu diar y en ten der la po lí ti ca me xi ca na (Del Cas til lo; 1976, Mar tí nez
Sal da ña, 1976). 
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Un equi po di ri gi do por An drés Fá bre gas, con la co la bo ra ción de
Gus ta vo del Cas til lo y for ma do por nue ve es tu dian tes de an tro po lo gía 
– Pa tri cia de Leo nar do, José Díaz Es trel la, Jai me Es pín, Ma ría An to -
nie ta Ga llart, Le ti cia Gán da ra Men do za, Vir gi nia Gar cía Acos ta, Car -
men Ica zu ria ga, To más Mar tí nez Sal da ña y Ro mán Ro drí guez– se
di ri gió a Los Al tos de Ja lis co, don de vi vie ron en el ve ra no de 1973 y
el pri mer se mes tre de 1974. Cada quien, ins ta la do en una ciu dad al te -
ña, ex plo ró un tema par ti cu lar que se en mar ca ba y co bra ba sen ti do en
la in ves ti ga ción ge ne ral de la que for ma ba par te (del Cas til lo, 1974;
Fá bre gas, 1978; 1981). La ma ne ra de tra ba jar fue com par ti da y pa re -
ci da: re co rri dos de área; re u nio nes de tra ba jo; bús que da, re co pi la ción
y re vi sión de tra ba jos his tó ri cos y es ta dís ti cos so bre la re gión; re vi -
sión de ar chi vos lo ca les; tra ba jo de cam po in ten si vo orien ta do so bre
todo a te ner plá ti cas in for ma les, a rea li zar en tre vis tas en pro fun di dad,
a ha cer ob ser va ción par ti ci pan te, a re cons truir ge nea lo gías que per -
mi tie ran, de cía Mar tí nez Sal da ña (1976), lle gar a una sín te sis et nohis -
tó ri ca y et no grá fi ca de las lo ca li da des de es tu dio. En ge ne ral, la
in ves ti ga ción so bre Los Al tos se bi fur có en dos gran des ver tien tes:
por una par te, los es tu dios de an tro po lo gía po lí ti ca; por otra, las in ves -
ti ga cio nes de an tro po lo gía eco nó mi ca. Unos y otras se con vir tie ron
en te sis de li cen cia tu ra, ar tí cu los y li bros (ver Bi blio gra fía).

Las mo no gra fías, como ellos las lla man, de Le ti cia Gán da ra Men -
do za y To más Mar tí nez Sal da ña (1976), acer ca de San Mi guel el Alto y
Aran das res pec ti va men te, des cu brie ron que la di ná mi ca po lí ti ca de am -
bas mi cro rre gio nes es ta ba or ga ni za da y he ge mo ni za da por la exis ten cia 
y ac tua ción de eli tes po lí ti cas lo ca les que ha bían lo gra do, me jor que en
otras re gio nes de Mé xi co, “...ma ni pu lar al Es ta do me xi ca no para así
ob te ner un cier to gra do de au to no mía...” (Del Cas til lo, 1976:6). Con
todo, Gán da ra y Mar tí nez Sal da ña cons ta ta ban la cre cien te pér di da de
po der de las eli tes de cada mu ni ci pio, más ace le ra da en Aran das, más
pau sa da en San Mi guel el Alto. En uno y otro caso, nue vos sec to res so -
cia les y eco nó mi cos es ta ban en tran do a la are na y a la lu cha por el po -
der po lí ti co.

Gán da ra y Mar tí nez Sal da ña rei vin di ca ron la uti li dad del con cep to
de oli gar quía para en ten der la ma ne ra pe cu liar en que se ha bía de sa -
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rro lla do la vida po lí ti ca en am bos mu ni ci pios des de el si glo XIX al
me nos. Y es que en am bos ca sos, se ña la ron, las re la cio nes de pa ren -
tes co apa re cie ron, una y otra vez, como un ele men to cen tral en la for -
ma ción de las oli gar quías y la con so li da ción de las res pec ti vas eli tes,
como el me ca nis mo que per mi tía la ar ti cu la ción de los di fe ren tes gru -
pos y ni ve les so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos de cada mu ni ci pio. 

En ese mis mo año (1973) sa lió a la luz pú bli ca La Cris tia da, obra
en tres vo lú me nes de Jean Me yer acer ca de esos te rri bles tres años
de gue rra en tre el Es ta do me xi ca no y la gen te del cam po, en es pe cial de
la re gión cen tro-oc ci den te. Dos miem bros del equi po de Los Al tos,
Ro mán Ro drí guez y José Díaz Es trel la, bus ca ron con ti nuar con el
tema pero con un en fo que dis tin to. Para Jean Me yer, la Cris tia da fue
so bre todo un mo vi mien to po lí ti co de re sis ten cia fren te a un Esta do
pos re vo lu cio na rio que ame na za ba uno de los pi la res de la cons truc -
ción so cial re gio nal: la igle sia. Ro drí guez y Díaz Es trel la (1977;
1979) bus ca ron ex plo rar una ex pli ca ción al ter na ti va, de ín do le más
tec noe co nó mi ca: el ace le ra do cre ci mien to de mo grá fi co de la po bla -
ción li ga do a la di ná mi ca con cen tra do ra de las ac ti vi da des eco nó mi -
cas y la ex clu sión en la te nen cia de la tie rra ha brían lle ga do, en esos
años, a una si tua ción de “cri sis eco ló gi ca”, es de cir, a una so bre car ga
ya in sos te ni ble so bre los re cur sos tra di cio na les de la so bre vi ven cia
ru ral; si tua ción que ha bría he cho es ta llar el con flic to so cial en for ma
de lu cha po lí ti ca ra di cal, pero di fe ren te a otras for mas de lu cha cam -
pe si na en el país. 

Así las co sas, era evi den te que Los Al tos de Ja lis co ofre cía un re -
per to rio de te mas y pro ble mas más o me nos iné di tos para la an tro po -
lo gía po lí ti ca de esos años: eli tes lo ca les que lo gra ban re sis tir
y ma ne jar los pro ce sos e ins ti tu cio nes po lí ti cas lo ca les, la exis ten cia y
per sis ten cia de me ca nis mos de re clu ta mien to y mo vi li za ción po lí ti cas 
cen tra dos en re la cio nes de pa ren tes co, gen te que ha bía lu cha do has ta
la muer te por de fen der a la igle sia ca tó li ca ame na za da por el Es ta do.
Es de cir, una re gión que pa re cía con tra de cir las ideas de que la cen tra -
li za ción po lí ti ca –he ge mo ni za da y di ri gi da por el PRI– avan za ba sin
re sis ten cia al gu na en mu ni ci pios y re gio nes, don de los sis te mas clien -
te la res y el com pa draz go eran los ejes que ar ti cu la ban, las co rreas por

126     ESTUDIOS DEL HOMBRE



don de se trans mi tían or de nes y fa vo res en tre los gru pos y de man das
lo ca les y las au to ri da des re gio na les, es ta ta les, na cio na les. 

Si los es tu dios so bre po lí ti ca mos tra ron una vi go ro sa pe cu lia ri dad
de la re gión al te ña, las in ves ti ga cio nes so bre los queha ce res eco nó mi -
cos, la pro pie dad y la di ná mi ca es pa cial, no se que da ron atrás. Jai me
Es pín y Pa tri cia de Leo nar do (1978) es tu dia ron la tra yec to ria de la te -
nen cia de la tie rra y las ac ti vi da des eco nó mi cas en dos mu ni ci pios, Ja -
los to titlán y Teo cal ti che, que re sul ta ban con tras tan tes en cuan to a la
for ma pre do mi nan te de pro pie dad ru ral: en el pri me ro, lo más sig ni fi ca -
ti vo era la pro pie dad pri va da, mo da li dad que apa re cía como la más di -
fun di da en la re gión; en el se gun do, se ad ver tía la pre sen cia de eji dos,
ori gi na dos en lu chas agra rias que no se ha bían dado en otros es pa cios
al te ños. A pe sar de esos con tras tes, era evi den te, en la ex ce len te et no -
gra fía más que en el aná li sis, que la ga na de ría, más que la agri cul tu ra,
ha bía sido el eje or de na dor y je rar qui za dor de las ac ti vi da des eco nó mi -
cas en am bos mu ni ci pios, en ver dad, en toda la re gión de Los Al tos de
Ja lis co. 

De Leo nar do (1977; 1978) y Es pín (1978) de tec ta ron ade más la to -
da vía len ta, pero im pa ra ble tran si ción eco nó mi ca y la bo ral que es ta ban
ex pe ri men tan do am bas so cie da des ru ra les: un an ti guo y per sis ten te
frac cio na mien to de la pro pie dad agra ria, li ga do al en ca re ci mien to del
pre cio de la tie rra; la coe xis ten cia y ar ti cu la ción per sis ten tes en tre las
dis tin tas for mas de te nen cia y usu fruc to de la tie rra; la in ten si fi ca ción
de la mi gra ción la bo ral mas cu li na a Es ta dos Uni dos vin cu la da al re tor -
no y re in cor po ra ción de los mi gran tes a los queha ce res y la vida lo cal;
la in ten sa y ge ne ra li za da re o rien ta ción de la ga na de ría ha cia la pro duc -
ción le che ra. 

Así pues, no es ca sual que otra de las in te gran tes del equi po, Ma ría 
An to nie ta Ga llart (1975; 1991), haya es co gi do es tu diar con de te ni -
mien to esa ac ti vi dad que, que rién do lo o no, co bra ba pro ta go nis mo en
to dos los es tu dios que se es ta ban rea li zan do en la re gión: la ga na de ría. 
El lu gar se lec cio na do fue San Mi guel el Alto, con si de ra do como uno
de los más tra di cio na les de la re gión y don de la ga na de ría era, sin
duda, “...la prin ci pal ac ti vi dad eco nó mi ca del mu ni ci pio...” (Ibi dem:
64). Ga llart cons ta tó allí la im por tan cia his tó ri ca de la me die ría como
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sis te ma de tra ba jo pre fe ren te en las ha cien das que ha bían exis ti do en
la zona. De he cho, la me die ría era la que ase gu ra ba el abas to mi cro -
rre gio nal de pro duc tos agrí co las y sub si dia ba, dice la au to ra, la pro -
duc ción ga na de ra de la ha cien da, la ven ta de ani ma les que era la que
“re pre sen ta ba la ga nan cia lí qui da del due ño” (Ibi dem: 39). 

Eso ha bía cam bia do mu cho. En los años del es tu dio la ins ti tu ción
eco nó mi ca pre do mi nan te en San Mi guel era el ran cho, ám bi to de vida 
y tra ba jo de di ca do a la cría de va cas y be ce rros en ple na tran si ción, en
los años del es tu dio, ha cia la pro duc ción le che ra li ga da a nue vos es -
tán da res de ca li dad tan to en lo que se re fie re a los ani ma les como al
ma ne jo de la le che. A par tir de ese des cu bri mien to, la au to ra es ta ble -
ció una ti po lo gía de las ex plo ta cio nes ran che ras. Sin duda, se per ci bía
por do quier la pre sen cia y el im pac to de la Com pa ñía Nestlé en la di -
ná mi ca le che ra re gio nal. Sin em bar go, la Nestlé de pen día y te nía que
ne go ciar con pro duc to res in de pen dien tes para con se guir la le che que
ali men ta ba su plan ta en La gos de Mo re no. Al mis mo tiem po, Ga llart
des cu brió y lla mó la aten ción so bre un fe nó me no no ve do so y trans -
for ma dor: el des pla za mien to cre cien te de la po bla ción de los ran chos
ha cia la ca be ce ra mu ni ci pal; des pla za mien to que ha bía co men za do a
mo di fi car la fi so no mía y di ná mi ca ur ba na de San Mi guel, esa pe que -
ña y tra di cio nal ciu dad al te ña. 

Vis to en pers pec ti va, con vie ne se ña lar que, de ma ne ra in tui ti va pero
efi caz, la in ves ti ga ción al te ña in clu yó dos asun tos pio ne ros en la agen da
an tro po ló gi ca de esos años: la di ver si fi ca ción de ac ti vi da des eco nó mi cas
al ni vel lo cal y el cre ci mien to y cre cien te com ple ji dad de ciu da des pe -
que ñas. De he cho, Vir gi nia Gar cía, otra in te gran te del equi po, es tu dió,
con gran me ti cu lo si dad, to das y cada una de las ac ti vi da des no agrí co las
de la gen te de Aran das, su ca be ce ra y sus es pa cios ru ra les (1975;
1991). La au to ra dis tin guió en tre in dus trias me no res, casi ofi cios, que
en to tal eran die ci séis, va rias de sa pa re ci das o en fran co pro ce so de ex -
tin ción; e in dus trias ma yo res, que eran seis, li ga das, aun que no to das,
a pro duc tos agro pe cua rios o fo res ta les de la re gión: fá bri cas de es fe -
ras de na vi dad, te qui la, acei te de li na za, ta co nes, cor de le ría y dul ces,
cu yos pro ce sos de tra ba jo des cri bió de ma ne ra ejem plar.
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De ese modo, Gar cía cons ta tó la len ta pero irre me dia ble ex tin ción
de la ac ti vi dad ar te sa nal y de los ar te sa nos; pero tam bién la apa ri ción
en ciu da des me no res, in clu so en es pa cios ru ra les, de fe nó me nos
nue vos como el de sa rro llo ma nu fac tu re ro y ca te go rías so cia les iné di -
tas como em pre sa rios y obre ros. Su acu cio sa et no gra fía hizo ver con
ni ti dez los ini cios de un fe nó me no que, como sa be mos, ganó es pa cios
y co bró in ten si dad en los años si guien tes: la pre fe ren cia por el em pleo 
fe me ni no en va rias de las ac ti vi da des in dus tria les más no ve do sas y
di ná mi cas del mu ni ci pio.

La di ná mi ca eco nó mi ca es tu dia da por Vir gi nia Gar cía en Aran das
mos tró sin duda, aun que ese no fue el tema de su te sis, la exis ten cia de
nue vas re la cio nes en tre el cam po y la ciu dad. De in cur sio nar y de sa -
rro llar ese tema como ob je to de es tu dio se en car gó Car men Ica zu ria ga 
(1975; 1977). Para ello es co gió la ciu dad de Te pa titlán, la po bla ción
al te ña más cer ca na a la ca pi tal ja lis cien se. Para Ica zu ria ga, du ran te el
si glo XX Te pa titlán no sólo cre ció en tér mi nos de mo grá fi cos, sino que 
ade más se con so li dó como un cen tro de po der eco nó mi co, po lí ti co,
co mer cial y de ser vi cios en su mi cro rre gión. 

En ma yor o me nor me di da, to dos los es tu dios de Los Al tos pu sie -
ron en evi den cia una pe cu lia ri dad adi cio nal: su mo de lo de ur ba ni za -
ción. En la re gión exis tía un cin tu rón de ciu da des de di fe ren te ta ma ño, 
pero to das más o me nos via bles, más o me nos di ver si fi ca das, que
aten dían y a la vez de pen dían de sus mun dos ru ra les cer ca nos; ciu da -
des que, a su vez, se re la cio na ban con Gua da la ja ra, pero tam bién con
León, en Gua na jua to, y con Aguas ca lien tes. Es tu dios pos te rio res han
mos tra do cómo al gu nos mi croes pa cios al te ños man te nían una re la -
ción vi go ro sa, an ti gua y per sis ten te con el Ba jío gua na jua ten se, por
ejem plo (Arias, 1991). 

Los tra ba jos an te rio res apo ya ron la pro pia in ves ti ga ción y re fle -
xión de An drés Fá bre gas acer ca de la for ma ción re gio nal al te ña que
apa re ció, una y otra vez, dis tin ta a lo co no ci do y de ba ti do por la an tro -
po lo gía en el mun do ru ral de ese tiem po. Poco a poco fue que dan do
cla ro que la so cie dad al te ña, su eco no mía, po lí ti ca, es pa cia li dad, re li -
gio si dad, eran muy di fe ren tes a los de otras so cie da des ru ra les en Mé -
xi co. Aun que los au to res co no cían bien el de ba te en tre cam pe si nis tas
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y pro le ta ris tas, los es tu dios de Los Al tos pre fi rie ron no en trar a esa
dis cu sión ina ca ba da que con su mió ríos de tin ta en tre los aca dé mi cos
de uno y otro ban do. En vez de eso, Fá bre gas (1977; 1978; 1986)
orien tó la ex pli ca ción de la so cie dad ru ral al te ña ha cia su pe cu liar for -
ma ción his tó ri ca. Con base en fuen tes pri ma rias y se cun da rias, lle gó a 
la con clu sión de que los ras gos dis tin ti vos, pero com par ti dos, que ha -
bían en con tra do en to dos los lu ga res es tu dia dos, po dían ser en ten di -
dos y ca rac te ri za dos en tér mi nos de una co lo ni za ción pio ne ra que se
ha bía de sa rro lla do como una so cie dad de fron te ra “...li ga da a la ine -
xis ten cia his tó ri ca de la co mu ni dad in dí ge na...” (1977: 6). 

En suma, los es tu dios rea li za dos en Los Al tos des cu brie ron una re -
gión que en tér mi nos po lí ti cos apa re cía como un es pa cio don de to da vía
pe sa ban fuer zas y gru pos lo ca les que ha bían lo gra do man te ner y ma ne jar 
el po der re gio nal con cier ta au to no mía del po der cen tral. En tér mi nos
eco nó mi cos, se ad ver tía la es ca sez de gran des em pre sas, ma nu fac tu re ras
o agro pe cua rias, y se de ja ba sen tir, en cam bio, la pre sen cia abru ma do ra
de pe que ños pro pie ta rios agro pe cua rios, ma yo ri ta ria men te ga na de ros; se 
ad ver tía ade más una in ci pien te di ver si fi ca ción de las ac ti vi da des ma nu -
fac tu re ras y co mer cia les crea das por la mis ma gen te de las di ver sas po -
bla cio nes y ciu da des que con for ma ban la re gión. 

La et no gra fía de cada lo ca li dad hizo pa ten te el pre do mi nio his tó ri -
co y mo der no de la ga na de ría como la ac ti vi dad eco nó mi ca prin ci pal
de los al te ños. Se tra ta ba sin duda de una so cie dad ru ral pe cu liar: gen -
te de di ca da a la ga na de ría, en me nor me di da a la agri cul tu ra en ha -
cien das pe que ñas (“ha cien da al te ña”, la lla man) y ran chos ba sa dos en
la pre sen cia y el tra ba jo de sus pro pie ta rios (Ibi dem).

En tér mi nos ana lí ti cos, sin em bar go, tu vie ron que pa sar va rios años
para acep tar lo que Luis Gon zá lez mos tró en Pue blo en vilo (1979) e
hizo ex plí ci to va rios años más tar de:  en cier tos es pa cios, so bre todo se -
rra nos, de la geo gra fía na cio nal se ha bían ge ne ra do ám bi tos de vida
ran che ra, es de cir, so cie da des ru ra les don de el eje or ga ni za dor de las
ac ti vi da des eco nó mi cas no ha bía sido la agri cul tu ra, sino la ga na de ría;
cu yos rit mos y tran si cio nes par ti cu la res te nían mu cho que ver en la or -
ga ni za ción so cial y cul tu ral de esas so cie da des ru ra les (Gon zá lez,
1980). Esa ma ne ra de en ten der el mun do ru ral que co rres pon de en bue -
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na me di da a Ja lis co, des de lue go a Los Al tos, pero tam bién al nor te
(Sha dow, 1978) y las sie rras del Ti gre (De ra ga, 1998ª y b) y Ta pal pa,
ha per mi ti do rom per con la idea de la ho mo ge nei dad ru ral y ha ayu da -
do a dar le sen ti do, con te ni do y le gi ti mi dad a la no ción de di ver si dad
tan to en lo que se re fie re a las tra yec to rias de la gen te del cam po como
a la va rie dad en tér mi nos de sus op cio nes, ho ri zon tes y po si bi li da des. 

Los li bros y ar tí cu los que se pu bli ca ron so bre Los Al tos de Ja lis co
tu vie ron una am plia y rá pi da di fu sión en cada uno de los lu ga res in -
ves ti ga dos, en toda la re gión de es tu dio. En este sen ti do, hay que re -
cor dar y des ta car el de ci di do apo yo al tra ba jo aca dé mi co en esos –y
los si guien tes años– que rea li zó Er nes to Jae ger, quien des de la di rec -
ción del Goethe Ins ti tut de Gua da la ja ra y en es tre cha co la bo ra ción
con la re vis ta Con tro ver sia, in vi tó a dic tar con fe ren cias so bre sus
fres cas in ves ti ga cio nes a va rios de los tam bién fla man tes ja lis cien só -
lo gos. Sin duda, la re vis ta Con tro ver sia, en ca be za da por Fa bián Gon -
zá lez y Rosa Ro jas, jugó un im por tan te pa pel en la am plia e in me dia ta 
di fu sión de los tra ba jos an tro po ló gi cos que se es ta ban rea li zan do en
ese tiem po: en ape nas seis nú me ros, Con tro ver sia tuvo el mé ri to de
pu bli car lo me jor de lo mu cho y no ve do so que ha cían en esos años los
an tro pó lo gos y geó gra fos, más bien geó gra fas, en Ja lis co3. 

Al co no ci mien to y di fu sión de los tra ba jos con tri bu yó tam bién el
he cho de que en Los Al tos ha bía gen te le tra da e ilus tra da, muy dis tin ta 
de las clien te las tra di cio na les de la an tro po lo gía en otros rum bos. No
sólo eso. Los tra ba jos so bre Los Al tos rea li za dos por An drés Fá bre gas 
y su equi po han nu tri do sin duda esa vi go ro sa co rrien te de iden ti fi ca -
ción e iden ti dad cul tu ral que se ha de sa ta do en los úl ti mos años en Los 
Al tos de Ja lis co. Por su pues to, no son los úni cos que han ali men ta do
esa co rrien te; me nos aún son res pon sa bles de un cier to aire ra cis ta y
de ex clu sión4 que sue le en con trar se en los es cri tos, en las pa la bras
y sen ti dos de al gu nos de los pro mo to res de la al te ñi dad.
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3. Un pa pel si mi lar ha ju ga do a par tir de la dé ca da de 1990 la re vis ta Es tu dios Ja lis cien ses, de El Co le -
gio de Ja lis co, cu yas pá gi nas han dado ca bi da a los es tu dios an tro po ló gi cos de an tes y de aho ra que
se han rea li za do en la en ti dad.

4. El mis mo Taylor cons ta tó en los años trein ta las “ac ti tu des ra cia les” de los aran den ses que qui zá,
de cía, “...fue ron le ve men te in flui das (si es que lo fue ron) por las de la raza do mi nan te en Es ta dos
Uni dos” (1991:156).



EL SUR DE JA LIS CO, 1976-1978

El otro equi po que poco des pués se con for mó y di ri gió ha cia Ja lis co
es tu vo en ca be za do por Gui ller mo de la Peña, acom pa ña do por José
La mei ras, e in te gra do por ocho es tu dian tes de an tro po lo gía: Ma nuel
de Alba, Car men Cam pe ro, Agus tín Es co bar, Lui sa Ga ba yet, Hum -
ber to Gon zá lez, Mer ce des Gon zá lez de la Ro cha, Pas to ra Ro drí guez
Avi ñoá, Ve ró ni ca Veerkamp y Mar tha Ve rea. En este equi po, los más
op ta ron por una orien ta ción más bien eco nó mi ca; los me nos, por es tu -
diar as pec tos re la cio na dos con la edu ca ción. To dos ba sa ron sus in ves -
ti ga cio nes en téc ni cas y re cur sos an tro po ló gi cos: es tan cia lar ga y
co lec ti va en Ciu dad Guz mán, re co rri dos de área, via jes y vi si tas a los
lu ga res y ob je tos de es tu dio, res ca te de es tu dios y es ta dís ti cas, plá ti -
cas y en tre vis tas abier tas y a pro fun di dad. La pu bli ca ción más co no ci -
da es un Cua der no de Tra ba jo, edi ta do por Gui ller mo de la Peña en
1977 que hoy por hoy es una joya bi blio grá fi ca so bre Ja lis co. Pero
hubo más: de allí sa lie ron li bros, ar tí cu los y des de lue go las te sis de li -
cen cia tu ra de casi to dos los in te gran tes del equi po (ver Bi blio gra fía). 

Ve ró ni ca Veerkamp, una an tro pó lo ga cuyo tra ba jo de cam po re -
sul ta ba ejem plar, se im pre sio nó des de el prin ci pio por la mag ni tud del 
tian guis que se rea li za ba cada se ma na en Ciu dad Guz mán, epi cen tro
ur ba no in dis cu ti ble de la re gión su re ña. En dos ar tí cu los (1977;
1981), pero so bre todo en su te sis de li cen cia tu ra (1981), Ve ró ni ca
cons ta tó, sin duda pero no sin azo ro, la es ca sa ar ti cu la ción que exis tía
en tre la ac ti vi dad agro pe cua ria y ar te sa nal re gio nal y el im pre sio nan te 
tian guis de Ciu dad Guz mán. El tian guis en ver dad te nía muy poco que 
ver con lo que la li te ra tu ra an tro po ló gi ca en se ña ba acer ca de los mer -
ca dos cam pe si nos e in dí ge nas en otras re gio nes del país y mu cho que
ver, en cam bio, con sis te mas mo der nos y com ple jos de co mer cia li za -
ción de pro duc tos agro pe cua rios e in dus tria les des ti na dos al mun do
ur ba no y ru ral (Veerkamp, 1977; 1981a y 1981b). 

Agus tín Es co bar (1977), Agus tín Es co bar y Mer ce des Gon zá lez
de la Ro cha (1981; 1987) se su mer gie ron de lle no en el mun do ru ral
su re ño para re cons truir la tra yec to ria y es tu diar la or ga ni za ción y el
im pac to en la vida re gio nal de dos gran des em pre sas agroin dus tria les: 
la Unión Fo res tal de Ja lis co y Co li ma –pa rte del com ple jo pa pe le ro de 
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Aten qui que– y el in ge nio ca ñe ro de Ta ma zu la, una y otro orien ta dos
ha cia la ver tien te de la sie rra del Ti gre. En am bos ca sos, los au to res
cons ta ta ron la enor me cen tra li za ción de po der, eco nó mi co pero tam -
bién po lí ti co, a la que se ha bía lle ga do en las em pre sas es ta ta les y pri -
va das y los pro ble mas y vi cios que esto aca rrea ba tan to para la
via bi li dad eco nó mi ca de los ne go cios, como para las es tra te gias de
so bre vi ven cia de los cam pe si nos que, que rién do lo o no, ha bían pa sa -
do a for mar par te del es pa cio, de los sis te mas de pro duc ción, de la di -
ná mi ca de po der del in ge nio y la fá bri ca de pa pel. Su es tu dio a
pro fun di dad de la ran che ría de El Za pa te ro mos tró cómo los cam pe si -
nos bus ca ban ar dua men te la ma ne ra de ade cuar se a las si tua cio nes
que ha bían ge ne ra do las em pre sas. Con todo, la emi gra ción pa re cía
co brar cada día más fuer za en tre los ve ci nos. Era evi den te así que los
cam pe si nos te nían muy poco que de cir res pec to a la ope ra ción de las
em pre sas asen ta das en su en tor no. 

Tam po co los obre ros. Como mos tra ron Pas to ra Ro drí guez Avi ñoá
(1977), Lui sa Ga ba yet (1977), Pas to ra Ro drí guez Avi ñoá y Lui sa Ga -
ba yet (1977) y Lui sa Ga ba yet en su te sis de doc to ra do (1988), los tra ba -
ja do res de Aten qui que, em pre sa pa pe le ra que, de cían las au to ras,
ope ra ba como un en cla ve en la re gión, se ha bían con ver ti do en au tén ti -
cos pri vi le gia dos res pec to al mun do y la gen te ru ral que los ro dea ba. El
em pleo in dus trial ha bía de sa ta do un ace le ra do pro ce so de di fe ren cia -
ción so cial en tre la po bla ción cam pe si na que, sin em bar go, no lo gra ba
cris ta li zar en trans for ma cio nes so cioe co nó mi cas más allá de las fa mi -
lias di rec ta men te fa vo re ci das por el em pleo (Ga ba yet, 1977; 1988). 

El es tu dio clá si co de co mu ni dad ru ral co rrió por cuen ta de Hum -
ber to Gon zá lez (1981). A par tir de su es tu dio de la tra yec to ria eco nó -
mi ca de Ama cue ca, Gon zá lez dis tin guió dos gran des eta pas en la vida 
lo cal: la pri me ra, pre via al re par to agra rio, cuan do los mer ca dos eran
“pre do mi nan te men te lo ca les y re gio na les, las es truc tu ras de po der ba -
sa das tam bién en una eli te lo cal que con tro la ba los re cur sos na tu ra les
y hu ma nos” (12) y una se gun da eta pa en la que la “es truc tu ra eco nó -
mi ca y so cial lo cal se ar ti cu la más di rec ta men te a la so cie dad na cio -
nal” (12). De he cho, como bien mues tra el au tor, la orien ta ción
agrí co la y la or ga ni za ción fa mi liar del tra ba jo de los ama cuen ses, que
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pa re cía per sis tir to da vía en ese mo men to, co men za ba a ser mi na da
por el cam bio de cul ti vos, el uso de ma qui na ria agrí co la, la mi gra ción
a Es ta dos Uni dos o a las gran des ciu da des en bus ca de in gre sos en
efec ti vo; bús que da que pa re cía ha ber se con ver ti do en ob je ti vo im pe -
rio so, cada día más im pres cin di ble de la fa mi lia cam pe si na. Para el
au tor, esa for ma de in te gra ción eco nó mi ca y so cial de la co mu ni dad
de es tu dio le ha cía pen sar que la re gión ha bía de ja do de “te ner vi gen -
cia como es truc tu ra eco nó mi ca y so cial in te gra do ra” (243). 

Gui ller mo de la Peña (1977) se en car gó de ha cer el aná li sis y la sín -
te sis de la di ná mi ca re gio nal, en su caso, del Sur de Ja lis co. Los con -
tras tes en tre el mun do ru ral del Sur y Los Al tos sal ta ban a la vis ta. En el
Sur, mos tró Gui ller mo, ha cía mu cho tiem po, des de el por fi ria to al me -
nos, que las eli tes lo ca les ha bían per di do el po der eco nó mi co y po lí ti co
re gio nal, la ca pa ci dad para re ci bir, en cau zar, or ga ni zar y ges tio nar la
ac ción pú bli ca, de pro po ner o en ca be zar al gún pro yec to, al gu na ac ti vi -
dad eco nó mi ca via ble para la re gión. El Sur, en sus va lles al me nos, que
fue la por ción más es tu dia da por el pro yec to, apa re ció como un es pa cio
agrí co la y agroin dus trial atra ve sa do, or ga ni za do y do mi na do por el ex -
te rior, que se ma te ria li za ba en la pre sen cia de gran des em pre sas, al gu -
nas de ellas, las más im por tan tes, de pro pie dad es ta tal, que ac tua ban
como en cla ves que de ja ban poco en la re gión, más allá de los pues tos
de tra ba jo y sa la rios que ge ne ra ban. Al mis mo tiem po, se cons ta ta ba la
es ca sez de ini cia ti vas lo ca les de de sa rro llo, de al ter na ti vas eco nó mi cas
más allá del co mer cio que se cen tra li za ba, cada vez más, en Ciu dad
Guz mán. Así las co sas, el Sur de Ja lis co apa re cía su bor di na do a la ló gi -
ca, los in te re ses, las prio ri da des del Es ta do y el po der cen tral. 

Otro pun to de fuer te con tras te en tre am bas re gio nes era su mo de lo
de ur ba ni za ción. A di fe ren cia de Los Al tos, don de abun da ban las ciu -
da des pe que ñas, la geo gra fía su re ña re gis tra ba ape nas una po bla ción
ur ba na de im por tan cia, Ciu dad Guz mán, que en ese mo men to era la
se gun da ciu dad más po bla da de Ja lis co; el res to era una su ce sión de
pue blos más o me nos gran des que de pen dían para mu chas co sas de la
ca be ce ra re gio nal. ¿Se po dría de cir en ton ces que la ga na de ría como
for ma pre do mi nan te de or ga ni za ción de la pro duc ción en ma nos de
pro duc to res lo ca les ha bía per mi ti do o fa vo re ci do el de sa rro llo de di -
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ver sos cen tros ur ba nos en Los Al tos de Ja lis co? O, di cho de otro
modo: ¿Se po dría pen sar que la agri cul tu ra co mer cial, como la que se
prac ti ca ba en el Sur de Ja lis co, ten día a con gre gar a la gen te, los re cur -
sos y agen tes ex ter nos y, por lo tan to, a cen tra li zar la di ná mi ca so cial,
eco nó mi ca y po lí ti ca en una sola ciu dad?. 

Un úl ti mo pun to de con tras te en la tra yec to ria de am bas re gio nes
se hizo evi den te con el tra ba jo de José La mei ras (1990). Éste cen tró su 
aten ción en un tema ori gi nal: el ori gen in dí ge na de Tux pan, rai gam -
bre com par ti da, aun que di fu mi na da, de va rias po bla cio nes del Sur de
Ja lis co. Allí, cua tro gran des trans for ma cio nes –“ji ne tes del apo ca lip -
sis” los lla ma el au tor– ha bían ido di lu yen do los ras gos cul tu ra les y
las ins ti tu cio nes in dí ge nas has ta tal pun to que sólo se los po día en con -
trar en un ám bi to: el fes te jo, es pa cio de “or ga ni za ción, de sis te mas
sim bó li cos y de emo ti vi dad cul tu ral” (La mei ras, 1990:258) don de se
man te nía y re for za ba la iden ti dad in dí ge na. 

En la mis ma dé ca da de 1970, que no en el equi po men cio na do, es -
tu vo en la re gión otro an tro pó lo go: Ser gio Al cán ta ra Fe rrer que dejó
un es tu dio, en car ga do por la ONU (1979), acer ca de una ex pe rien cia
de de sa rro llo que ha bía con ver ti do a la re gión Sur de Ja lis co en la con -
sen ti da de los pla ni fi ca do res y po lí ti cos del se xe nio 1970-1976: las
in dus trias del Pue blo, co o pe ra ti vas de pro duc ción pro mo vi das por la
Co mi sión del Sur, que di ri gía con mano fé rrea y ob se quio sa, como
todo buen ca ci que, José Gua da lu pe Zuno, hijo del ex go ber na dor ja -
lis cien se del mis mo nom bre, y cu ña do del en ton ces pre si den te de la
re pú bli ca, Luis Eche ve rría. 

Otro equi po de an tro pó lo gos que lle gó a la re gión en 1978-1979 se
en car gó de mos trar y de jar cons tan cia de lo que su ce dió en esa fase, cier -
ta men te fi nal, de bús que da de for mas co lec ti vas de tra ba jo en el cam po
con las que pen sa ba res tau rar el de sa rro llo ru ral, cada día en es ta do más
crí ti co. En ese sen ti do, po dría de cir se que Es te ban Krotz, acom pa ña do
por Emi lia Ve lás quez, Fe li pe Vázquez y Mer ce des Hope (1985) re to ma -
ron la ver tien te po lí ti ca de aná li sis del cam pe si na do en su re la ción con el
Es ta do na cio nal. A par tir del es tu dio de tres ejem plos de co lec ti vi za ción
eji dal los es tu dios se ocu pa ron, en pa la bras de Krotz, de “una for ma es -
pe cí fi ca de la or ga ni za ción co o pe ra ti va en el cam po, el pro gra ma de co -
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lec ti vi za ción eji dal y se cen tran en los pro ble mas de tipo po lí ti co
ge ne ra dos en los eji dos a cau sa de ese pro gra ma” (1985:7). Para ellos
re sul tó im po si ble elu dir la fi gu ra y el pa pel de José Gua da lu pe Zuno
en la emer gen cia y de sa rro llo de la co lec ti vi za ción eji dal y, en ge ne -
ral, de la di ná mi ca po lí ti ca y eco nó mi ca de la re gión en esos años.

De ese modo, Emi lia Ve lázquez (1985), mos tró cómo el eji do de
San Pe dro To xín, en To li mán, bajo la égi ra de la Co mi sión del Sur y vía
la ofer ta de cré di to para me jo rar y mo der ni zar la ac ti vi dad agrí co la, se
con vir tió en un eji do co lec ti vo y los fe nó me nos ines pe ra dos e in de sea -
dos que ese pro ce so de sa tó en la vida de los cam pe si nos in vo lu cra dos.
En el re cuen to casi in fi ni to de fra ca sos que re por tó Ve lázquez se des ta -
ca ban el im pac to de sas tro so de la rup tu ra del ci clo y di ver si dad de las
ac ti vi da des agro pe cua rias, no úni ca men te agrí co las, que rea li za ban tra -
di cio nal men te los cam pe si nos de San Pe dro; la emer gen cia de nue vas
for mas de di fe ren cia ción eco nó mi ca y de con trol po lí ti co que se co bi ja -
ron y anu da ron, de ma ne ra per ver sa si se quie re, a la co lec ti vi za ción. En 
poco tiem po, cons ta tó la au to ra, casi na die en San Pe dro es ta ba con ten -
to con lo que ha bía pa sa do y au men ta ba la pre sión por vol ver al eji do
par ce la rio, aun que, sin duda, ya nada po dría ser igual. 

La his to ria era un tan to dis tin ta en San Ni co lás, otro eji do tam bién
co lec ti vi za do por re la cio nes y ges tio nes de la Co mi sión del Sur en
1973. Allí, en tie rra de ca ci ques, Fe li pe Vázquez (1985) en con tró que
el pro yec to de co lec ti vi za ción eji dal en fren tó y con fron tó, muy pron -
to, a los di ver sos gru pos lo ca les en la are na po lí ti ca, sin que se de tec -
ta ran gran des trans for ma cio nes eco nó mi cas en el eji do ni, a la lar ga,
cam bios sus tan ti vos en el per so nal ni en las ma ne ras de ha cer po lí ti ca
en San Ni co lás. Mer ce des Hope (1985), por su par te, se en car gó de re -
cons truir y con tar la his to ria del eji do 1º de Fe bre ro que, como es sa bi -
do, se con vir tió en el es ca pa ra te del mo de lo de de sa rro llo ru ral
pro mo vi do du ran te el eche ve rria to. 

Pero, como sa be mos tam bién, los ex pe ri men tos eji da les co lec ti -
vos en el Sur de Ja lis co con clu ye ron con o poco des pués del fin del se -
xe nio y el casi in me dia to oca so de la Co mi sión del Sur. De cual quier
modo, la in ves ti ga ción de Es te ban Krotz, Emi lia Ve lázquez, Fe li pe
Vázquez y Mer ce des Hope, aun que cau te lo sa, no dejó duda al gu na
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acer ca del peso del ca ci caz go de los Zuno en la so cie dad cam pe si na,
no tan to ran che ra, del Sur de Ja lis co, cuya tra ma de re la cio nes y com -
pli ci da des mar ca ba en ton ces, mar ca ría por mu cho tiem po más aún, la
di ná mi ca po lí ti ca y eco nó mi ca de la re gión, la for ma de re la ción de la
so cie dad cam pe si na con el Es ta do, so bre todo en los va lles su re ños.
Así las co sas, de ja ron una ima gen bas tan te ní ti da de un fe nó me no
año so, om ni pre sen te y ex ten di do en la vida ru ral ja lis cien se, so bre
todo en las re gio nes pre do mi nan te men te agrí co las has ta no hace mu -
cho tiem po: la exis ten cia de ca ci ques, cu yas ma ne ras de con tro lar y
ejer cer el po der ha bían con tri bui do en mu cho a la si tua ción “apre -
mian te”, como la lla ma ba Fe li pe Vázquez, en que se en con tra ban los
eji dos y los cam pe si nos en la dé ca da de 1970. 

LA MI GRA CIÓN MÉ XI CO- ES TA DOS UNI DOS. 1981-1983

Al des pun tar la dé ca da de 1980 se ini ció, en Ja lis co y Mi choa cán, un
pro yec to de in ves ti ga ción iné di to en mu chos sen ti dos: un de mó gra fo
nor te ame ri ca no, Dou glas S. Mas sey, se aso ció con tres in ves ti ga do res
de Mé xi co para lle var a cabo, por pri me ra vez, una ex plo ra ción am plia,
sis te má ti ca y con vin cen te acer ca de algo que se re pe tía como un se cre to 
a vo ces: el lu gar de ori gen pre do mi nan te de la mi gra ción Mé xi co- Es ta -
dos Uni dos –que se in cre men ta ba día con día– se ubi ca ba en cen te na res 
de lo ca li da des ru ra les del oc ci den te del país. En esa in ves ti ga ción se
bus có com bi nar, tam bién por pri me ra vez, mé to dos cuan ti ta ti vos y cua -
li ta ti vos de in ves ti ga ción: apli ca ción de una et noes cues ta (en cues ta que 
se apli ca en for ma de en tre vis ta) a una mues tra re pre sen ta ti va de ho ga -
res en cada lo ca li dad, con in ves ti ga ción et no grá fi ca adi cio nal que mos -
tró, sin duda al gu na, se ña lan los au to res, su efi ca cia me to do ló gi ca para
cap tar, pre ci sar y me dir el fe nó me no.

Para el caso de Ja lis co, Jor ge Du rand y Hum ber to Gon zá lez vol -
vie ron a dos lo ca li da des5 en las que ya ha bían he cho tra ba jo de cam -
po6, ade más de es tu diar una co lo nia po pu lar de la ciu dad de Gua da la -
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ja ra. La in ves ti ga ción des cu brió que si bien el fe nó me no mi gra to rio se 
ori gi na ba en la “es truc tu ra eco nó mi ca de la so cie dad, fue apo ya da y
alen ta da por el de sa rro llo y la ela bo ra ción de sus pro pias re des de re -
la cio nes”, es de cir, que una vez de sa ta das y es ta ble ci das las re des so -
cia les, la mi gra ción ten día a re pro du cir se y per pe tuar se, ge ne ran do su
pro pia agen da de re cur sos y mo ti va cio nes. En ese tiem po, prin ci pios
de la dé ca da de 1980, la mi gra ción ur ba na, que era sig ni fi ca ti va men te
me nor que la ru ral, se apo ya ba en las re la cio nes con gen te del cam po;
es de cir, que to da vía no se ha bían cons trui do re des mi gra to rias des de
la ciu dad, algo que pa re ce ha ber cam bia do mu cho en los úl ti mos
años.7 La in ves ti ga ción cons ta tó ade más que el mun do ru ral ja lis cien -
se era un al má ci go ina ca ba ble de tra ba ja do res bá si ca men te para el
cam po nor te ame ri ca no: los cam pe si nos so lían ir a los queha ce res
agro pe cua rios más que a las ac ti vi da des ur ba nas, algo que tam bién
pa re ce ha ber su fri do trans for ma cio nes en los años re cien tes. 

La mi gra ción de esos años po día ser de fi ni da como an ti gua, pre do -
mi nan te men te ru ral, mas cu li na, in di vi dual, la bo ral y de re tor no; muy
di fe ren te de la mo da li dad in dí ge na de mi gra ción que ha sido es tu dia da
en años más re cien tes (Za bin, 1992); dis tin ta tam bién del per fil que se
fue mo de lan do en el co rrer de los años no ven ta, a par tir y a raíz de la
pues ta en mar cha de IRCA, ley de Am nis tía de 1986 que le ga li zó a 2.3
mi llo nes de tra ba ja do res in do cu men ta dos, de los cua les el vein te por
cien to fue ron mi gran tes de Ja lis co (Du rand, 1998a; 1998b).

Ese pri mer pro yec to de mi gra ción Mé xi co- Es ta dos Uni dos con -
clu yó en 1984 y tres años más tar de, en 1987, apa re ció pu bli ca do el li -
bro Re turn to Az tlan, que se tra du jo al es pa ñol como Los Au sen tes
(1991). En 1987 Dou glas S. Mas sey y Jor ge Du rand re to ma ron la idea 
ori gi nal y echa ron a an dar un pro yec to que con ti núa has ta la fe cha con 
el nom bre de Me xi can Mi gra tion Pro ject (MMP), in ves ti ga ción que
per mi te co no cer, cal cu lar, pre ci sar, año con año, los cam bios y el im -
pac to del fe nó me no mi gra to rio en las co mu ni da des de ori gen en Mé -
xi co y de des ti no en Es ta dos Uni dos. Como par te del pro yec to se han
in ves ti ga do, con la mis ma me to do lo gía, otras cua tro po bla cio nes ru -
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ra les del es ta do: tres en Los Al tos de Ja lis co, una en la Cos ta de Ja lis -
co, ade más de una ciu dad me dia, epi cen tro de un am plio en tor no ru ral 
(www.le xis.pop.upenn.edu/mexmig/). Re turn to Az tlan fue sin duda
el de to na dor de los es tu dios mi gra to rios en Mé xi co, des de lue go en el
oc ci den te del país, veta que des de en ton ces ha sido in ten sa men te tra -
ba ja da por los cien tí fi cos so cia les has ta la ac tua li dad.

UNA NUE VA RE GIÓN, UN NUE VO EN FO QUE. 1988-1989

El úl ti mo gran pro yec to co lec ti vo se de sa rro lló en Ja lis co en los años fi -
na les de la dé ca da de 1980. Para ese mo men to se ha bían acu mu la do
cam bios, que ha bían lle ga do a ser drás ti cos, tan to en el mun do ru ral
como en los en fo ques de las cien cias so cia les. Res pec to a lo pri me ro,
era evi den te, por una par te, que la agri cul tu ra ha bía de ja do de ser la ac -
ti vi dad pre do mi nan te, ge ne ra do ra de los re cur sos bá si cos e im pres cin -
di bles de la gen te del cam po, si tua ción que en mu chos ca sos ha bía dado 
lu gar a pro ce sos de di ver si fi ca ción y es pe cia li za ción de las ciu da des
pe que ñas y me dias y de las eco no mías ru ra les li ga das a ellas (Arias,
1991). Así las co sas, ha bía co men za do a fra guar se una nue va rus ti ci -
dad, es de cir, una nue va ma ne ra de vi vir y tra ba jar en el cam po di se ña -
da y pues ta en mar cha por la po bla ción de las re gio nes y mi cro rre gio nes 
(Ibi dem). El pro ce so ha bía dado lu gar a la apa ri ción o el re for za mien to
de gru pos lo ca les des li ga dos de las ac ti vi da des agro pe cua rias, como los 
em pre sa rios y tra ba ja do res li ga dos a la nue va ma nu fac tu ra, a las ga na -
de rías in dus tria les, a la agroin dus tria que avan za ba como la hu me dad
por ciu da des, pue blos y ran che rías (Ibi dem). Ya no ca bía duda al gu na.
Las fuer zas de la glo ba li za ción ha bían lle ga do y se ha cían sen tir has ta
los rin co nes más re mo tos de la geo gra fía ru ral.

Por otra par te, y como par te de la mis ma di ná mi ca, ha bían co men -
za do a ha cer irrup ción, a ha cer se no tar en la es ce na so cial ru ral ac to res 
so cia les que rom pían el es que ma cen tra do en las lu chas, alian zas,
con fron ta cio nes in fi ni tas en tre eji da ta rios- ca ci ques- a ca pa ra do res de
las dé ca das an te rio res, cuan do el Es ta do cen tra li za dor ha bía lle ga do a
ser, en mu chos ca sos, el ac tor prin ci pal que di ri gía, or ga ni za ba y je rar -
qui za ba la vida ru ral y sus queha ce res. Como sa be mos, en los años
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no ven ta el Es ta do bus có re ti rar se y de sen ten der se del cam po y su gen -
te. Tec nó cra tas, bu ró cra tas, po lí ti cos se ba tie ron en re ti ra da, de jan do
el cam po en el es ta do de de sas tre al que tan to ha bían con tri bui do. Ha -
cia 1990 era evi den te lo que los es tu dios de Los Al tos y el Sur ha bían
vis to en ger men: ya no era po si ble se guir con si de ran do al cam pe si na -
do como un sec tor mo no lí ti co y uni for me, ya que lo in te gra ban una
gran di ver si dad de gru pos que ac tua ban de acuer do con su si tua ción
re gio nal, de acuer do con su ac ce so o no a la tie rra” (Ca na val, 2000).
Al mis mo tiem po, las de man das no eran “sólo (de) los so li ci tan tes de
tie rras, sino tam bién (de) los pro duc to res que de man da ban me jo res
pre cios de ga ran tía y me jo res apo yos a la pro duc ción y co mer cia li za -
ción de sus pro duc tos” (Ibi dem). A las dis tin cio nes por es pe cia li za -
ción pro duc ti va y ubi ca ción re gio nal se su ma ba la apa ri ción de
nue vos sec to res que ge ne ra ban, apro ve cha ban o re sen tían los cam -
bios agro pe cua rios: em pre sa rios y obre ros; deu do res y jor na le ros; las
mu je res con una par ti ci pa ción cre cien te en los mer ca dos de tra ba jo
asa la ria dos y no asa la ria dos; jó ve nes e in dí ge nas que bus ca ban nue -
vas vías de in ser ción eco nó mi ca, de ex pre sión so cial, de lu cha po lí ti ca. 

Al mis mo tiem po, los en fo ques es truc tu ra les, cen tra dos en las ins ti -
tu cio nes y me ca nis mos for ma les de or ga ni za ción eco nó mi ca y lu cha
po lí ti ca ha bían mos tra do sus lí mi tes ex pli ca ti vos y se ex plo ra ban nue -
vas vías de com pren sión y aná li sis de la cam bian te y cam bia da rea li dad
so cial. Sin prisa pero sin pau sa fue ron ga nan do es pa cio y le gi ti mi dad
los en fo ques cen tra dos en los su je tos so cia les vis tos como ac to res; en el
re co no ci mien to de la ca pa ci dad de ges tión de los se res hu ma nos; en los
mo vi mien tos so cia les como fe nó me nos co lec ti vos emer gen tes (Alon so,
1999) . 

Así las co sas, Nor man Long, re co no ci do es tu dio so, jun to con
Bryan Ro berts, del mun do ru ral pe rua no, ini ció en 1986 el pro yec to
co lec ti vo Con tras ting Pat terns of Irri ga tion Or ga ni za tion, Pea sant
Stra te gies and Pla nned In ter ven tion en tre la Uni ver si dad de Wa ge -
nin gen y El Co le gio de Ja lis co (Vi lla rreal, 1994). El pro yec to inau gu ró
la in cur sión an tro po ló gi ca en una nue va re gión de Ja lis co: el va lle
Autlán- El Grul lo, re gión in mer sa en una in ten sa trans for ma ción agrí co -
la. A par tir del aná li sis de la in te rac ción so cial –in ter faz– se bus ca ba
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ex plo rar los fe nó me nos so cia les des de la pers pec ti va del ac tor so cial
en el con tex to de la glo ba li za ción, asu mien do que no hay gen te sin po -
der, que no exis te la in de fen sión ab so lu ta fren te a las es truc tu ras so -
cia les. Los re sul ta dos más co no ci dos, que no los úni cos (Apén di ce 1),
fue ron las te sis- li bros de Mag da le na Vi lla rreal, Ga briel To rres y
Hum ber to Gon zá lez que lla ma ron la aten ción so bre tres nue vos ac to -
res so cia les en el cam po: las mu je res, los jor na le ros y los em pre sa rios. 
Los es tu dios de Autlán- El Grul lo, don de vi vió el equi po de in ves ti ga -
do res du ran te los años 1986-1988, com par ten el ha ber sido rea li za dos
con base en en tre vis tas abier tas y su ce si vas.

A par tir del es tu dio de la tra yec to ria de un gru po de mu je res de
Ayu qui la, una pe que ña lo ca li dad del mu ni ci pio de El Grul lo, aso cia -
das en una UAIM (Uni dad agrí co la e in dus trial de la mu jer cam pe si na), 
Mag da le na Vi lla rreal (1994) es co gió dar le vi si bi li dad y vida a la mu -
jer ru ral, per so na je que siem pre ha bía es ta do en el cam po, pero po cas
ve ces ha bía sido su je to de es tu dio, me nos aún como ac tor so cial. Esa
for ma de or ga ni za ción, que se ini ció en el se xe nio de Luis Eche ve rría
y fue pro mo vi da por la Ley Fe de ral de Re for ma Agra ria se es par ció
como la hie dra por el mun do ru ral na cio nal y fue tam bién rá pi da men -
te es tu dia da y cri ti ca da, como se ña la Mag da le na (1994; 1995). Ella
no si guió el mis mo rum bo de los es tu dios co no ci dos,  pre fi rió in cur -
sio nar en un tema y un tra ta mien to no ve do sos: la ma ne ra cómo se
ejer ce, cómo “tra ba ja”, dice la au to ra, el po der, pero tam bién cómo
cam bia, vis to a tra vés de las mu je res y una pers pec ti va de gé ne ro. So -
bre la base de una in ves ti ga ción et no grá fi ca fina, me dian te la ob ser va -
ción de la “in ter faz so cial” la au to ra bus ca cap tar la su bor di na ción,
no ción cen tral al po der, a tra vés de sus ma ni fes ta cio nes co ti dia nas y
tri via les en la vida de las mu je res. Esa ma ne ra de acer car se al tema le
per mi tió des cu brir tan to los ar gu men tos y ra zo nes del po der, el con -
trol que sub yu ga y se in te rio ri za, como tam bién los im pul sos de re sis -
ten cia, con flic to, opo si ción que se ma ni fies tan en las ma ne ras y
me ca nis mos de ne go cia ción que han de sa rro lla do las mu je res para ne -
go ciar y, a fin de cuen tas, trans for mar el po der. 

Ga briel To rres (1997), por su par te, rea li zó el “es tu dio del po der y sus 
efec tos en la vida co ti dia na de los tra ba ja do res to ma te ros” (ibid. :13), en
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me dio del co lap so de la pro duc ción y el em pleo en ese giro en el mis -
mo va lle Autlán- El Grul lo. El su je to de es tu dio fue ron los tra ba ja do -
res agrí co las, gru po so cial tra di cio nal men te es tu dia do des de la
pers pec ti va de la su bor di na ción y la es tig ma ti za ción, se ña la el au tor.
Su pun to de par ti da fue es tu diar las re la cio nes y si tua cio nes de tra ba -
jo, pero en ten di das como re la cio nes de po der, y la vida co ti dia na de
los tra ba ja do res como ac to res so cia les, es de cir, con ca pa ci dad de re -
sis tir, con fron tar, lu char con “las prác ti cas de la iro nía” aso cia das a las 
con di cio nes de vida, tra yec to rias fa mi lia res y de tra ba jo (To rres,
1997:40 y 42). Para Ga briel To rres las re la cio nes y lu chas de po der no
se ago ta ban en los es pa cios y me ca nis mos ins ti tu cio na li za dos, sino
que exis tían y por lo tan to, ha bía que ras trear las, ex pli ci tar las y ana li -
zar las en las prác ti cas co ti dia nas de la gen te. 

Ade más de las mu je res y los jor na le ros, es ta ban muy pre sen tes en
la vida re gio nal los em pre sa rios agrí co las. Gui ller mo de la Peña
(1979) ha bía rea li za do, años atrás, el es tu dio de una fa mi lia de la bur -
gue sía agra ria de Za potlán el Gran de (Ciu dad Guz mán) y Pa tri cia
Safa (1988), por esos mis mos años, es tu dió las es tra te gias di ver si fi ca -
do ras de los agro ga na de ros de esa mis ma ciu dad. Pero el tema de los
em pre sa rios in gre só a la agen da de es tu dios so bre el cam po y se po -
ten ció como ám bi to de es tu dio –no sólo en el cam po– has ta la dé ca da
de los no ven ta, cuan do fue evi den te que la fi gu ra em pre sa rial ru ral iba 
más allá de los pre vi si bles agen tes ex ter nos, de las gran des com pa ñías 
agroex por ta do ras ex tran je ras. Hum ber to Gon zá lez, que con vir tió al
em pre sa ria do autlen se en su tema de es tu dio, par tió de una con cep -
ción mul ti di men sio nal del sis te ma mun dial que re co no cía en el cam -
bio so cial la pre sen cia e in ci den cia de “las par ti cu la ri da des his tó ri cas
y los ac to res in di vi dua les y co lec ti vos” (Gon zá lez 1994 :327). De esta 
ma ne ra, su in ves ti ga ción se cen tró en el aná li sis de los pro ce sos de
pro duc ción, in dus tria li za ción y co mer cia li za ción de fru tas y hor ta li -
zas que rea li za ban los em pre sa rios me xi ca nos en Autlán. Allí se topó
con una fase y un pro ce so cla ve: la ma ne ra en que los hom bres de ne -
go cios in ter na cio na les y los em pre sa rios na cio na les es ta ban, am bos,
apren dien do a ha cer ne go cios y a ser em pre sa rios en con tex tos lo ca les 
en ple na trans for ma ción y en el nue vo es ce na rio glo bal. De esa ma ne -
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ra, se ña ló el au tor, “lo lo cal y lo in ter na cio nal era ac ti va men te cons -
trui do por los ac to res par ti ci pan tes” (ibid. :331). 

El pro yec to Wa ge nin gen- El Co le gio de Ja lis co re sul tó sin duda
fruc tí fe ro (Apén di ce 1). En los años si guien tes, los tres au to res me xi -
ca nos han se gui do tra ba jan do con orien ta cio nes teó ri cas si mi la res,
aun que in cur sio nan do en te má ti cas y re gio nes no ve do sas.

LA AGEN DA RU RAL AC TUAL

En la dé ca da de los no ven ta ya no en con tra mos pro yec tos co lec ti vos,
sal vo el MMP. Lo que se pue de ob ser var son, qui zá, dos gran des ten -
den cias. Por una par te, la ex plo ra ción de nue vos te mas y pers pec ti vas
en re gio nes ya es tu dia das del es ta do. Por otra, la ex plo ra ción de nue -
vas te má ti cas y el es tu dio de re gio nes no ve do sas. 

Vie jas re gio nes, nue vas mi ra das

Como es sa bi do, al ini cio de la dé ca da de 1970 lle gó al nor te de Ja lis -
co un es tu dian te de an tro po lo gía pro ce den te de la Sta te Uni ver sity of
New York at Stony Brook: era, por su pues to, Ro bert D. Sha dow a
quien to dos re co no ce mos como el ini cia dor de los es tu dios an tro po ló -
gi cos en esa por ción del es ta do. Su te sis doc to ral, pre sen ta da en 1978,
bus ca ba en ten der los cam bios en la or ga ni za ción de la pro duc ción
agro pe cua ria, los usos del sue lo, la te nen cia de la tie rra, la ga na de ría
en uno de los diez mu ni ci pios de esa re gión: Vil la Gue rre ro, como “re -
sul ta do de la ex pan sión de la so cie dad ca pi ta lis ta” (Sha dow, 1978:v).
Pero Ro bert des cu brió algo más. Su in ves ti ga ción puso en evi den cia
que allí tam bién, en ese mun do cer ca no a la Sie rra Ma dre, pero re mo -
to y ais la do del res to del es ta do, exis tía otra im por tan te re ser va de la
vida ran che ra. Aun que con ma yor pre sen cia in dí ge na, el ori gen,
la tra yec to ria y las ca rac te rís ti cas de la so cie dad nor te ña re sul ta ban
bas tan te si mi la res a la de Los Al tos. Qui zá por eso, en los úl ti mos
años, la in ves ti ga ción so bre esa re gión y su gen te ha sido re to ma da,
des de El Co le gio de Ja lis co, por An drés Fá bre gas, el co no ci do
es tu dio so del mun do al te ño. 
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Como quie ra, el in te rés por Los Al tos ha se gui do vi gen te en la in -
ves ti ga ción an tro po ló gi ca, so bre todo para tra tar de en ten der las tran -
si cio nes po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas que se han de sen ca de na do
con in ten si dad en los úl ti mos años en to dos los rin co nes de la geo gra -
fía al te ña (Ló pez Cor tés, 1999). Jor ge Alon so (1990) ini ció la re fle -
xión so bre “la con fi gu ra ción po lí ti ca re gio nal”, en tér mi nos de sus
for mas de or ga ni za ción so cial tra di cio nal y su re la ción con los par ti -
dos po lí ti cos, so bre todo de de re cha, ten den cia que “pul sa ba” to da vía
en las “pro fun di da des” de la me mo ria so cial y cul tu ral de Los Al tos
(Ibi dem: 274). Con todo, de cía Alon so, el “re gio na lis mo de de re cha”
que ca rac te ri za ba al mun do al te ño, ha bía em pe za do a re ci bir “in flu -
jos”, “in ter cam bios” cul tu ra les que po dían re pre sen tar nue vas iden ti -
da des, ofre cer re sis ten cias, ma ni fes tar con tra dic cio nes con el mo de lo
so cial, po lí ti co, cul tu ral he ge mó ni co (Ibi dem).

De en ten der y ana li zar las tran si cio nes de la eco no mía agro pe cua -
ria de la re gión se ha en car ga do, des de me dia dos de la dé ca da de los
no ven ta, Gua da lu pe Ro drí guez (1998). Es co gió se guir con el es tu dio
de la pro duc ción le che ra en Ja lis co, en es pe cial en Los Al tos, al me -
nos en una pri me ra fase. En el año 1990 el en fria mien to de la le che se
vol vió el prin ci pal cri te rio de ca li dad y eso se con vir tió, de cía Gua da -
lu pe, en el “par tea guas de la ga na de ría de la le che en Los Al tos”
(1998:15). Su ob je ti vo en ese mo men to era ela bo rar un “es tu dio/diag -
nós ti co” de la CAI “con el fin de iden ti fi car ac to res, pro ce sos, re la cio -
nes, es tra te gias y di men sio nes que nos per mi tie ran, a su vez, co no cer
po si bles pun tos de con flic to e in ter ven ción” (Ibi dem). El es tu dio, de
ca rác ter in ter dis ci pli na rio, se basó en “24 me ses de in ves ti ga ción
de cam po y de la bo ra to rio” (Ibi dem) du ran te los cua les se hi cie ron
re co rri dos, se apli ca ron en cues tas, se hi cie ron en tre vis tas, se le van ta -
ron mues tras de le che (Ibi dem). 

Aun que la au to ra re co no ció el pa pel y el po der de las com pa ñías en
la trans for ma ción de la pro duc ción le che ra, en ten día tam bién que los
ga na de ros no ha bían sido “re cep to res pa si vos del cam bio” (Ibi dem:
270) de tal modo que el asun to de la ca li dad se ha bía con ver ti do en un
“es pa cio de lu chas, ne go cia cio nes y aco mo dos en tre los ga na de ros, los
in dus tria les de la le che y los fun cio na rios del Es ta do” (Ibi dem).
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Pero no sólo la ga na de ría se ha trans for ma do mu cho en Los Al tos.
Otro cam bio eco nó mi co fun da men tal ha sido la apa ri ción, más tar de el
de sa rro llo ver ti gi no so de ac ti vi da des ma nu fac tu re ras va ria das en las
ciu da des, pue blos y ran che rías muy li ga das a sis te mas de ma qui la y al
tra ba jo a do mi ci lio de las mu je res en tre las que des ta can la pro duc ción
de ropa, cal za do, mue ble, es fe ras de na vi dad (Arias, 1988 ; Arias, 1990; 
Arias y Wil son, 1997). Para Arias y Wil son la dis tri bu ción geo grá fi ca
don de ha arrai ga do la ma nu fac tu ra ru ral, en tre la que des ta ca Los Al tos, 
su gie re que “exis ten ám bi tos, mi cro rre gio nes cul tu ra les, so cia les y po -
lí ti cas que re sul tan más pro pi cios que otros para la ex pan sión de ese
tipo de ac ti vi da des” (Ibi dem: 31). Así, la pe que ña em pre sa pue de ser
vis ta, de cían las au to ras, como una “es tra te gia cul tu ral de com por ta -
mien to eco nó mi co en cier tas re gio nes”. En ese sen ti do, el sur gi mien to
y auge de la pe que ña em pre sa, la ma qui la, el tra ba jo a do mi ci lio te nían
mu cho que ver con re gio nes don de exis tía una an ti gua e in ten sa mi gra -
ción a Es ta dos Uni dos así como con la exis ten cia de có di gos cul tu ra les
de gé ne ro par ti cu la res en re la ción a la mo vi li dad y las obli ga cio nes fa -
mi lia res de hom bres y mu je res (Ibi dem: 29-38). 

En los años si guien tes, Arias ha se gui do tra ba jan do y re fle xio nan do 
en tor no al tra ba jo fe me ni no, la es pa cia li dad, la or ga ni za ción so cial y la
cul tu ra ran che ra, en la sie rra del Ti gre so bre todo, en tér mi nos de la di -
ver si dad ru ral su ge ri da por Luis Gon zá lez, es de cir, cómo las ma ne ras
di fe ren tes –au nque cam bian tes y no ab so lu tas– en que las so cie da des
in dí ge nas, cam pe si nas y ran che ras que han exis ti do en Mé xi co se “han
re la cio na do con su en tor no na tu ral y so cial, han en ta bla do re la cio nes y
cons trui do ins ti tu cio nes que de li mi tan el ám bi to es pa cial, so cial, ge né -
ri co de sus ac tua cio nes pú bli ca y pri va da” (Arias, 1997). 

Has ta don de sa be mos, el Sur de Ja lis co ha ge ne ra do me nos adep -
tos en tre las fi las de los an tro pó lo gos que Los Al tos. Aun que siem pre
hay ex cep cio nes. Es el caso de Eduar do Zá ra te que en 1992-1993 re -
gre só a la re gión Sur de Ja lis co, don de ya ha bía es ta do, con una mi ra -
da dis tin ta: a tra vés de in for man tes cla ve bus có ex plo rar “cómo se
cons tru yen y re cons tru yen an ti guas y nue vas iden ti da des so cia les”
(1995:1). Allí, en la mi cro rre gión del Lla no Gran de, for ma do por cin -
co mu ni ci pios su re ños (San Ga briel, To na ya, Tux ca cues co, To li mán y 
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Za po titlán) Zá ra te in da gó en fies tas, mi tos e ima gi na rios en re la ción
al pro ce so de for ma ción y trans for ma ción del or den je rár qui co tra di -
cio nal, la vio len cia y el ban di da je, la jus ti cia so cial, la re li gión ca tó li -
ca, la fa mi lia, las for mas de re sis ten cia y lu cha po lí ti ca de vie jos y
nue vos gru pos so cia les. 

La in ves ti ga ción de Eduar do Zá ra te se in ser tó e hizo hin ca pié en
ese mo men to de la vida ru ral en que los eji da ta rios y el sis te ma de po -
der or ga ni za do en tor no al eji do y las de man das agra rias ha bía en tra do 
en cri sis. Zá ra te, como los de más es tu dio sos del cam po en los años re -
cien tes, ha bus ca do en ten der y ana li zar el mun do ru ral con los nue vos
gru pos y ca te go rías so cia les que han en tra do en la di ná mi ca eco nó mi -
ca y pug nan ade más por en trar en la are na po lí ti ca. Así, el mun do ru ral 
apa re ce hoy como un es ce na rio don de ac túan múl ti ples y di ver sos ac -
to res so cia les que a tra vés de even tos co ti dia nos y lu chas sim bó li cas
es tán re de fi nien do, dice Zá ra te, la re la ción en tre las so cie da des ru ra -
les y el Es ta do. Para el au tor, la cons truc ción de las iden ti da des lo ca les 
“pasa por la cons truc ción de la iden ti dad na cio nal”, es de cir, que en su 
in te rac ción cam bian te am bas se in ven tan y re in ven tan a par tir de sus
res pec ti vas ca te go rías, va lo res y prin ci pios cul tu ra les (idid. : 265).
Con Zá ra te, el cam po de es tu dios de la iden ti dad ha que da do inau gu -
ra do y abier to en el Ja lis co ru ral. 

Con todo, hay tam bién no ve da des. Como se sabe, en las tie rras al tas
del sur de Ja lis co se en cuen tra una de las ma yo res fran jas ran che ras del
es ta do: la sie rra del Ti gre, uno de cu yos ex tre mos es San José de Gra cia,
el fa mo so Pue blo en vilo de Luis Gon zá lez. Ese mun do ga na de ro ha co -
men za do a ser es tu dia do, des de la an tro po lo gía cog nos ci ti va y lin güís ti -
ca, por Da ria De ra ga que, has ta la fe cha, ha tra ba ja do, con sen si bi li dad,
dos te mas ori gi na les: el sa ber es pe cia li za do de los ran che ros a par tir de
los co lo res del ga na do va cu no (1998a) y, a par tir de una ex pe rien cia fe -
me ni na, las ca rac te rís ti cas y vi ci si tu des de la pe que ña pro duc ción que -
se ra que sue len prac ti car las mu je res de esa sie rra (1998b).

Nue vas re gio nes, nue vos te mas

Con un ar tí cu lo pu bli ca do en 1977 Fran cis co Ta la ve ra se con vir tió en
el pio ne ro de los es tu dios an tro po ló gi cos en la ri be ra de Cha pa la des -
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de una mi ra da no ve do sa res pec to a la tra di cio nal; di fe ren te tam bién a
la que preo cu pó años más tar de a otros miem bros del gre mio. Fran cis -
co lla mó la aten ción so bre el año so y ras po so pro ble ma agra rio en tre
los co mu ne ros in dí ge nas y los frac cio na do res ta pa tíos que es ta ba en
el tras fon do de la tran si ción de una eco no mía agrí co la- pes que ra a una
eco no mía de ser vi cios para el tu ris mo, na cio nal y ex tran je ro, que se
ha bía asen ta do en Aji jic y va rios pue blos de la ri be ra. 

En la dé ca da si guien te ha bía cam bia do mu cho el tono, el rum bo, las 
de man das y los ac to res de Cha pa la, como bien mues tra Lui sa Paré en
su es tu dio rea li za do en 1984-1986, pu bli ca do en 1989. Ella lle gó a la
re gión li ga da a CECOPA, un pro yec to de pro mo ción so cial del ITESO
(Paré:1989:7), ins ti tu ción preo cu pa da des de en ton ces por el de te rio ro
eco ló gi co y la de gra da ción del am bien te que se ad ver tía en la enor me y
tra di cio nal men te ge ne ro sa cuen ca del lago de Cha pa la. La idea de la in -
ves ti ga ción era “crear una es tra te gia de de sa rro llo re gio nal a par tir del
res ca te de las ne ce si da des y de man das sen ti das por los ac to res so cia les
afec ta dos por el de te rio ro eco ló gi co del lago de Cha pa la” (Ibi dem: 15).
El es tu dio se cen tró en los pes ca do res, que eran los que más ha bían pre -
sio na do para re sol ver los pro ble mas del lago, y ha bían sido iden ti fi ca dos
ade más “como el gru po so cial más fac ti ble de ela bo rar una es tra te gia de
de sa rro llo re gio nal al ter na ti vo” (Ibid. :16). El es tu dio, que en tien de “al
su je to so cial como pro ta go nis ta” (Ibi dem: 18) tie ne mu cho en ton ces de
in ves ti ga ción par ti ci pa ti va en la que hubo una cons tan te “con fron ta ción
y dis cu sión en tre los pro pios pes ca do res en el mar co de un pro ce so or -
ga ni za ti vo” (Ibi dem: 17).

A par tir de un aná li sis de las con tra dic cio nes en tre los di ver sos
usos y los dis tin tos usua rios del lago, la pri me ra par te del li bro está de -
di ca da a ha cer un re cuen to, que siem pre re sul ta dra má ti co, acer ca de
los ma les que aque ja ban a Cha pa la. En la se gun da par te, des pués
de pre sen tar los re cur sos bió ti cos del lago, la au to ra se cen tró en el es -
tu dio de la pro ble má ti ca pes que ra “des de el pun to de vis ta de la ló gi ca 
del pro ce so pro duc ti vo y en re la ción con los re cur sos, el am bien te y
los es fuer zos or ga ni za ti vos” (Ibi dem: 61) de los pes ca do res. Ade más
de dar nos a co no cer la tec no lo gía y los cam bios tec no ló gi cos, de las
téc ni cas y prác ti cas pes que ras, el tra ba jo de Paré des cu bre tan to la va -
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rie dad de ac ti vi da des lo ca les aso cia das que an ta ño de sen ca de na ba la
pes ca, como di ná mi ca de tra ba jo y las con di cio nes de vida de los pes -
ca do res la cus tres a fi nes de la dé ca da de 1980. Para ese mo men to era
cla ro, tam bién allí, que la agri cul tu ra y la pes ca for ma ban par te de las
múl ti ples ac ti vi da des que rea li za ban los cam pe si nos- pes ca do res para
con se guir in gre sos, para po der so bre vi vir. 

En ten di dos de ma ne ra in se pa ra ble del “ma ne jo de la cuen ca la cus tre
y la del sis te ma Ler ma- Cha pa la- San tia go” (Ibi dem:126), la in ves ti ga -
ción de Lui sa Paré dejó bien iden ti fi ca dos va rios de los pro ble mas,
ac to res, nor ma ti vi dad, es tra te gias, me dios y me tas que po drían ayu -
dar a me jo rar la ca li dad de vida de los ve ci nos del lago. Pero, como
bien sa be mos, el es ce na rio y ho ri zon te ame na za do res que Paré do cu -
men tó en los años ochen ta, se vol vie ron fran ca men te tor men to sos en
los años si guien tes. 

La preo cu pa ción por la sa lud del lago y la vida de su gen te no ha ce -
sa do, al me nos la aca dé mi ca. Un pro yec to vi gen te y ac ti vo es la His to -
ria eco ló gi ca de la cuen ca Ler ma-Cha pa la- San tia go, di ri gi do por
Bri git te Boehm de El Co le gio de Mi choa cán en co la bo ra ción con el
Cen tro Uni ver si ta rio de Cien cias So cia les y Hu ma ni da des (CUSCH) de
la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, que ha co men za do a ge ne rar nue va in -
ves ti ga ción, nue vas ideas, nue vas ma ne ras de en ten der la re gión y la
pro ble má ti ca de Cha pa la. Bri git te Boehm y Mar ga ri ta San do val
(1999ª;1999b) han re cons trui do, con ma te rial his tó ri co, geo grá fi co y
car to grá fi co de pri me ra mano, las trans for ma cio nes que ha ex pe ri men -
ta do, des de el tiem po co lo nial has ta las pos tri me rías del si glo XIX, el
“pai sa je geo grá fi co- cul tu ral” de la re gión (1999a), así como la com pa ra -
ción en tre dos sis te mas de uso del agua que coe xis ten en el enor me es pa cio 
geo grá fi co de la cuen ca Ler ma- Cha pa la- San tia go (1999b). De este modo,
la in ves ti ga ción ha em pe za do a do cu men tar, en tre otras co sas, el im pac to
de los usos y abu sos del agua en las po bla cio nes ru ra les in vo lu cra das. 

No muy le jos de allí, Pa tri cia Moc te zu ma Yano (1998) es tu dió,
con preo cu pa cio nes y mi ra das de hoy, uno de los es pa cios más año sos
y re co no ci dos de la geo gra fía ar te sa nal de Mé xi co: la pro duc ción de
la “vi lla al fa re ra de To na lá”, co mu ni dad que fue es tu dia da por May N. 
Diaz (1970). A esa an tro pó lo ga nor te ame ri ca na le cos ta ría re co no cer
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la co mu ni dad que ella exploró en el To na lá ac tual, que hoy es, como
sa be mos, uno de los mu ni ci pios de más rá pi do cre ci mien to de mo grá -
fi co de Ja lis co. Aun que May Diaz de cía que los to nal te cas de los años
cin cuen ta se ga na ban la vida con el tra ba jo agrí co la y la al fa re ría, era
evi den te y so bre sa lien te la im por tan cia de esta úl ti ma en la di ná mi ca
eco nó mi ca de esa so cie dad. De cual quier modo, la ar ti cu la ción en tre
las ac ti vi da des agrí co las y al fa re ra pa re ce ría ha ber se di lui do en be ne -
fi cio de la es pe cia li za ción al fa re ras. Tan to que lo en con tra do por Pa -
tri cia Moc te zu ma rom pe con casi todo lo que nor mal men te sa be mos,
su po ne mos, acer ca de la ar te sa nía como ac ti vi dad tra di cio nal men te
aso cia da a los queha ce res de las so cie da des in dí ge na y cam pe si na. Al
es tu diar el pa pel de las mu je res en la con for ma ción y di ná mi ca de
ta lle res don de se fa bri ca la va ria dí si ma “ar te sa nía to nal te ca”, Pa -
tri cia des cu brió la ine xis ten cia de cual quier vin cu la ción en tre la ac ti -
vi dad ar te sa nal y la agri cul tu ra; des cu brió tam bién la ero sión pero
tam bién la re crea ción mer can til del sim bo lis mo y el ima gi na rio in dí -
ge nas de los ob je tos allí ela bo ra dos (Moc te zu ma Yano, 2001). Qui zá
To na lá sea un pun to ex tre mo en la ma ne ra ac tual de con ce bir y ha cer
ar te sa nías, pero de lo que no cabe duda es de que el tra ba jo de Pa tri cia
obli ga a re vi sar la iden ti fi ca ción ru ral y el ca rác ter “com ple men ta rio”
que se sue le atri buir a los ar te fac tos “ar te sa na les”. 

Otra re gión, esta vez ale ja da de la ca pi tal ja lis cien se, tam bién lla mó
la aten ción de otros an tro pó lo gos en la dé ca da de los no ven ta. Gra cie la
Al ca lá (1995) y Ro ber to Ro drí guez (1995), tra ba jan do en di ver sos pun -
tos de la cos ta de Ja lis co, die ron cuen ta de las vi ci si tu des de los cam pe si -
nos- pes ca do res de pue blos y ran che rías que, que rién do lo o no, ha bían
sido cap tu ra dos por el auge tu rís ti co pla ye ro pro mo vi do por el Esta do.
Die ron cuen ta tam bién de cómo, al mis mo tiem po, los pes ca do res-cam -
pe si nos vie ron mer ma das, día con día, sus po si bi li da des de se guir ejer -
cien do sus ac ti vi da des ha bi tua les, com ple men ta rias de una die ta y un
ca len da rio de tra ba jos e in gre sos. Para ese mo men to, la si tua ción de los
ve ci nos de la cos ta y de la pes ca mis ma pa re cían ha ber lle ga do a si tua cio -
nes eco nó mi cas y eco ló gi cas crí ti cas, lo que los ha bía lle va do a de sa rro -
llar nue vas for mas de or ga ni za ción, a bus car nue vas lu chas so cia les. 
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En ge ne ral, pue de de cir se que el asun to eco ló gi co y am bien tal ha
en tra do con gran fuer za en el es pec tro de te mas que in te re san a los an -
tro pó lo gos, so bre todo en pro ce so de for ma ción, que es tu dian Ja lis co
hoy. En ver dad, los jó ve nes es tán no sólo nu trien do sino di ver si fi can -
do y mo di fi can do la agen da an tro po ló gi ca ja lis cien se. La maes tría en
An tro po lo gía So cial que ofre ce CIESAS-Oc ci den te des de 1996 se ha
con ver ti do, sin duda, en el se mi lle ro de nue vos es tu dio sos y, al mis mo 
tiem po, en el re cep tor de preo cu pa cio nes y di na mi za dor de te mas y
pers pec ti vas ori gi na les. 

De acuer do a los te mas de te sis rea li za dos y pro pues tos por los es -
tu dian tes de dos ge ne ra cio nes de la maes tría en CIESAS (ver Apén di ce
2), se per ci ben dos gran des preo cu pa cio nes en los an tro pó lo gos que
se es tán for man do hoy: por una par te, los asun tos re la cio na dos con el
de te rio ro eco ló gi co y am bien tal; por otra, los que tie nen que ver con la 
cul tu ra en sen ti do muy am plio: ri tos, mi tos, iden ti dad, sim bo lis mo,
tra di cio nes, re li gión y re li gio si dad. 

Al mis mo tiem po nue vos in ves ti ga do res y jó ve nes es tu dian tes es tán
am plian do la fron te ra de es tu dios: por una par te, ellos han in ten si fi ca do
los es tu dios en la re gión de la cos ta, en la ri be ra de Cha pa la. Por otra, han
in cor po ra do, como nun ca an tes, el mun do hui chol al es pa cio de la in ves -
ti ga ción an tro po ló gi ca. Paul M. Liffman (1996), un an tro pó lo go de la
Uni ver si dad de Chi ca go, ha ex plo ra do, por ejem plo, los di ver sos ni ve les
de or ga ni za ción po lí ti ca de los hui cho les en re la ción con la lu cha te rri to -
rial, ba sa do en “for mas or ga ni za ti vas y re pre sen ta cio nes sim bó li cas tra -
di cio na les” (Ibi dem: 47). Liffman va más allá: él ha ras trea do y
des me nu za do las ca te go rías y prác ti cas cul tu ra les que, sin ser de mo crá ti -
cas, per mi ten la li bre par ti ci pa ción de los hui cho les. De se guir así las co -
sas, el mun do in dí ge na de Ja lis co será una de las can te ras más
pro me te do ras del aná li sis an tro po ló gi co en los pró xi mos años.

EN SÍN TE SIS

La an tro po lo gía ru ral en Ja lis co o, si se quie re, lo que los y las an tro -
pó lo gas he mos he cho en esta tie rra so bre el mun do de los tra di cio nal -
men te más li ga dos a ella, abar ca un tiem po me nor que en otros

150     ESTUDIOS DEL HOMBRE



es pa cios del país; pero des de sus ini cios, a fi nes de los se ten ta, co men -
zó a ge ne rar re sul ta dos de in ves ti ga ción acer ca de la gen te del cam po,
sus ca rac te rís ti cas y tran si cio nes. 

Los es tu dios de los años se ten ta y ochen ta se en mar ca ron en dos
pro ble mas y dis cu sio nes cla ve de esos años. En tér mi nos eco nó mi cos
eran evi den tes, aquí y allá, la cri sis de la eco no mía agro pe cua ria y, al
mis mo tiem po, de la via bi li dad de la eco no mía cam pe si na que ha bía
sido po ten cia da des pués del re par to agra rio. Los es tu dios del Sur de Ja -
lis co do cu men ta ron y mos tra ron que, efec ti va men te, la vía ex clu si va -
men te agrí co la de de sa rro llo ru ral ha bía to ca do fon do. Los es tu dios
so bre Los Al tos, en cam bio, die ron cuen ta de la exis ten cia de so cie da -
des ru ra les di ver sas don de el pre do mi nio de una ac ti vi dad ga na de ra an -
ti gua y vi go ro sa, mo di fi ca ba el ima gi na rio del mun do ru ral con ce bi do
como ex clu si va men te agrí co la. Al mis mo tiem po, al gu nos de los es tu -
dios mos tra ron cómo las mis mas so cie da des ru ra les es ta ban, des de los
años se ten ta al me nos, bus can do sa lir del cer co que se ha bía ce rra do
para las ac ti vi da des agro pe cua rias y para los queha ce res tra di cio nal -
men te aso cia dos a ellas.

En tér mi nos po lí ti cos, se vi vía el ago bio de una cen tra li za ción po -
lí ti ca que ha bía lle ga do has ta las cé lu las so cia les y los es pa cios más
re cón di tos de la geo gra fía na cio nal, sin duda ru ral, en for ma de ca ci -
ques, fun cio na rios, bu ró cra tas que ad mi nis tra ban, bas tan te mal por
su pues to, las em pre sas que el Es ta do ha bía com pra do, crea do, con tro -
la do. Los es tu dios en Ja lis co des cu brie ron si tua cio nes muy con tras -
tan tes. Si bien en Los Al tos exis tían eli tes lo ca les que ha bían lo gra do
man te ner cier to gra do de au to no mía y po der; el Sur, en cam bio, vi vía
in mer so en la ma ra ña de re la cio nes y com pli ci da des de sa ta da por la
ló gi ca cen tra li za do ra: gran des em pre sas es ta ta les, un ca ci caz go de
nota, lo cual no era poca cosa –bien lo sa bía don Agus tín Yá ñez– en
una tie rra pró di ga en ca ci ques, que ha bían ter mi na do por as fi xiar
fuer zas e ini cia ti vas lo ca les. Los es tu dios de esos años res pon die ron a
los en fo ques y dis cu sio nes de ese tiem po con las mi ra das de ese tiem -
po. Así, hi cie ron hin ca pié en las ra zo nes y fac to res es truc tu ra les y en
las es truc tu ras ins ti tu cio na li za das que or ga ni za ban las di ná mi cas eco -
nó mi cas, la ac tua ción y lu cha po lí ti cas de las so cie da des es tu dia das. 
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En la dé ca da de los ochen ta se ad vier te en Ja lis co, como en todo el
país, la dis mi nu ción de es tu dios acer ca de la gen te del cam po y sus
pro ble mas. Esto tuvo que ver, en bue na par te, con el ago ta mien to de la 
dis cu sión cen tra da en la po lé mi ca cam pe si nis ta- pro le ta ris ta que ter -
mi nó por di fi cul tar ver y en ten der lo que real men te es ta ba su ce dien do
en el cam po; pero tam bién con la cre cien te preo cu pa ción de los an tro -
pó lo gos, como tan tos otros cien tí fi cos, por el es tu dio de los fo cos ro -
jos que pren dían, aquí y allá, los fe nó me nos y pro ble mas so cia les
iné di tos e ina pla za bles que se ha bían de sa ta do en las ciu da des, como
pue de ver se en este mis mo nú me ro de la re vis ta.

En los años no ven ta y los años que lle va mos del pre sen te si glo, se
ha re no va do el in te rés por el cam po y su gen te, aun que de ma ne ra dis -
tin ta. Hoy en día, más que preo cu par se por “la si tua ción del cam po”
in te re sa co no cer lo que di fe ren tes gru pos so cia les y ocu pa cio na les ha -
cen y cómo vi ven su rus ti ci dad trans for ma da; los di fe ren tes gru pos
que se en cuen tran o se cons tru yen en el cam po son con ce bi dos como
ac to res so cia les que re sis ten, lu chan, se en fren tan con los po de res
eco nó mi cos y po lí ti cos de ma ne ra ins ti tu cio nal, pero tam bién no ins -
ti tu cio nal; lla man la aten ción, como nun ca an tes, los di ver sos gru pos
in dí ge nas de Ja lis co, lo que hay que atri buir por su pues to a la re be lión
za pa tis ta en Chia pas; preo cu pan los asun tos eco ló gi cos y de de te rio ro
am bien tal, de los cua les so mos no sólo es tu dio sos sino tam bién su je -
tos in vo lu cra dos; el es tu dio de la cul tu ra, un tema del que el cul tu ra -
lis mo nor te ame ri ca no nos hizo huir y casi ab di car, ha re gre sa do por
vías no ve do sas e in sos pe cha das.

Fi nal men te, hay que men cio nar otro cam bio que se sus ci tó en el
trans cur so de los años ochen ta. An tes, di ga mos Paul S.Taylor y los dos
gran des pro yec tos co lec ti vos de los años se ten ta, fue ron rea li za dos por
es tu dio sos que se des pla za ron a las re gio nes de es tu dio des de ciu da des
e ins ti tu cio nes le ja nas, a las cua les re gre sa ron una vez con clui da la fase
de tra ba jo de cam po. En los lu ga res don de vi vie ron de ja ron ami gos,
se gu ra men te tam bién com pa dres, pero vol vie ron poco. En la dé ca da si -
guien te se ad vier te un pro ce so muy in ten so de lle ga da y es ta ble ci mien -
to de an tro pó lo gos y an tro pó lo gas en Gua da la ja ra, in te re sa dos por
es tu diar los fe nó me nos so cia les del mun do ru ral y ur ba no de Ja lis co.

152     ESTUDIOS DEL HOMBRE



Sus in ves ti ga cio nes con tri bu ye ron mu cho, en esa y la si guien te dé ca -
da, a un me jor y más am plio co no ci mien to de Ja lis co, sus re gio nes, su
gen te. Así, los an tro pó lo gos y su ma ne ra de ha cer cien cias so cia les se
han con ver ti do en par te in se pa ra ble del es pec tro de las cien cias so cia -
les en el es ta do. Con la crea ción de la Maes tría en An tro po lo gía So cial 
en Gua da la ja ra, el gre mio ha ga ran ti za do ya no sólo su pre sen cia, sino 
tam bién su re pro duc ción como ofi cio, que no, afor tu na da men te,
como he mos vis to, en cuan to a te mas y pers pec ti vas.
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APÉN DI CE 1
IN VES TI GA CIÓN SO CIO- AN TRO PÓ LO GI CA EN AUTLÁN- EL GRUL LO,
FI NES DE LOS AÑOS OCHEN TA- PRIN CI PIOS DE 1990. UNI VER SI DAD

DE WA GE NIN GEN- EL CO LE GIO DE JA LIS CO- CIE SAS

En el mes de ju lio de l986 se ini ció el pro yec to de in ves ti ga ción Con -
tras ting Pat terns of Irri ga tion Or ga ni za tion: Pea sant Stra te gies and
Pla nned In ter ven tion, co or di na do por el Dr. Nor man Long, que con tó
con el pa tro ci nio de la Fun da ción Ford para los in ves ti ga do res me xi -
ca nos y de WOTRO (The Nether lands Scien ti fic Coun cil for Tro pi cal
Re search) para los es tu dio sos ho lan de ses.

El pro yec to se pro pu so in ves ti gar los di fe ren tes es ti los de in ter ven -
ción gu ber na men tal en la or ga ni za ción del rie go, así como las in ter fa -
ces y jue gos de re la cio nes que se re fle ja ban en los mun dos de las
mu je res y hom bres cam pe si nos. El ob je ti vo cen tral era ana li zar los ti -
pos de in te rac ción en tre agen tes gu ber na men ta les y cam pe si nos con la
in ten ción de va lo rar los cam bios y al ter na ti vas es truc tu ra les que es ta -
ban en pro ce so. La se lec ción del área de es tu dio –el Dis tri to de Rie go
Autlán- El Grul lo– se de bió a que ofre cía con di cio nes ex cep cio na les

MIRADAS ANTROPOLÓGICAS AL CAMPO JALISCIENSE 159



para la ex plo ra ción sis te má ti ca de esa pro ble má ti ca por tra tar se de un
sis te ma de rie go en re es truc tu ra ción y ser de me dia na es ca la: 15 000
hec tá reas. 

La cons truc ción de una pre sa (Tri go mil) y los ca na les de rie go se en -
con tra ban en su fase fi nal,  lo que fa ci li ta ba la ob ser va ción de si tua cio nes
de cam bio en el pro ce so agrí co la y de rea co mo dos de po der en tre eji da ta -
rios o pe que ños pro pie ta rios y fun cio na rios gu ber na men ta les. La opor tu -
ni dad de ob ser var cómo se re gu la ba el ac ce so al agua de rie go y cómo se
po nía en prác ti ca una agri cul tu ra tec ni fi ca da se con si de ra ba cla ve para
co no cer las pers pec ti vas de so bre vi ven cia y re dis tri bu ción de re cur sos,
ca pi ta les e in fluen cias.

El pro yec to bus có con tri buir en cua tro cam pos o te mas con cep tua -
les re la cio na dos con el de sa rro llo ru ral:
–El en fo que de in ter faz so cial que se ofre cía como un ins tru men to
cla ve para com pren der el ca rác ter di ná mi co de la in ter ven ción pla nea -
da y las es tra te gias cam pe si nas.
–La com pren sión de las ini cia ti vas de los cam pe si nos y su va lor en la ges -
tión de su pro pio de sa rro llo fren te a la in ter ven ción de agen tes ex ter nos.
–El en ten di mien to de las res pues tas di fe ren cia les fren te a la in ter ven -
ción pla nea da.
–El aná li sis de los dis tin tos es ti los de ma ne jo del agua y de or ga ni za ción
cam pe si na.

Los pri me ros in ves ti ga do res me xi ca nos in vo lu cra dos en el pro -
yec to fue ron Hum ber to Gon zá lez y Elsa Guz mán; más tar de, se in te -
gra ron Mag da le na Vi lla rreal y Ga briel To rres. Mag da le na Ba rros
Nock par ti ci pó en un pro yec to pos te rior. Al ber to Arce, de na cio na li -
dad chi le na, fue co di rec tor del pro yec to. Los in ves ti ga do res ho lan de -
ses fue ron Do rien Brunt y Pie ter Van der Zaag, a los que se agre ga ron
Ji kke Verhulst y Hans Hei jdra. En otro pro yec to re la cio na do es tu vie -
ron Mo ni que Nui jten y Ge rard Verscho or. 

De las in ves ti ga cio nes de es tos au to res re sul ta ron dos te sis de
maes tría y ocho de doc to ra do. De ellas, seis es tán pu bli ca das en in glés 
y dos en es pa ñol y pue den ser con sul ta das en la Bi blio te ca del CIE -
SAS-Oc ci den te y en la Uni ver si dad de Wa ge nin gen en Ho lan da. 
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Ga briel To rres

APÉN DI CE 2
TE MAS DE TE SIS DE LOS ES TU DIAN TES DE MAES TRÍA EN

AN TRO PO LO GÍA SO CIAL.CIE SAS-OC CI DEN TE
1996-2001

PRE SEN TA DAS

——El tiem po de las tor tu gas como es pe jo de rea li da des so cioe co nó -
mi cas y me dioam bien ta les. Luis Hum ber to Be ce rra Fi gue roa.
Ti rar los pes ti ci das a flor de piel. Per cep cio nes del ries go, cuer po y
sa lud en fu mi ga do res ji to ma te ros. Ana Isa bel Gaytán Her nán dez.
——La re no va ción ri tual de una so cie dad. Cam bio, cul tu ra, or ga ni -
za ción e iden ti dad en la fies ta de Ocotlán, Ja lis co. Agus tín Her nán -
dez Ceja. 
——El pue blo de Mez ca la y los efec tos de la de gra da ción am bien tal
ac tual de Cha pa la. Adria na Her nán dez Gar cía. 
——Es co la ri dad e in ter cul tu ra li dad. Los jó ve nes wixa ri ta ri en una
se cun da ria de hui cho les. An gé li ca Ro jas Cor tés. 
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Edgar Li na res.

PRO YEC TOS NUE VOS 

——Po li se mia sim bó li ca: el caso de San to To ri bio Romo. Fer nan do
Guz mán Mun do.
——In ter co ne xio nes glo ba les- lo ca les en la pro duc ción de man go,
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——La di men sión cul tu ral de las re me sas en una co mu ni dad trans -
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les de tran si ción. Vic to ria An gé li ca To rres Ar men ta. 
——Au to ri da des: la prác ti ca del po der y la par ti ci pa ción ce re mo -
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La an tro po lo gía en los es tu dios so bre el
fe nó me no re li gio so en Ja lis co

Re née de la To rre

RE SU MEN

Re vi sión de las con tri bu cio nes de la an tro po lo gía al es tu dio del fe nó me no
re li gio so en Ja lis co. Los es tu dios an tro po ló gi cos so bre el fe nó me no re li -
gio so ofre cen una vi sión con tras tan te y rica del cam bio y la con ti nui dad de
la cul tu ra re gio nal. Las mo no gra fías y es tu dios de caso so bre gru pos, mo -
vi mien tos y ex pre sio nes de la re li gio si dad dan cuen ta de la di ver si dad cul -
tu ral in ter na de la so cie dad, aten dien do las si guien tes rea li da des: la
re li gión en la an tro po lo gía ur ba na, los es tu dios re gio na les y los mo vi mien -
tos so cia les; las ma ni fes ta cio nes po pu la res de la re li gio si dad ca tó li ca; el
fe nó me no re cien te de cam bio con fe sio nal y plu ra li dad re li gio sa; y las re li -
gio si da des a la car ta.

Ha blar de los apor tes de la an tro po lo gía al es tu dio de la re li gión en Ja -
lis co con du ce a cier tas di fi cul ta des. Me re fie ro a que la an tro po lo gía,
como dis ci pli na de for ma ción aca dé mi ca, tie ne una  pre sen cia re cien te
en el con tex to lo cal.1 Las uni ver si da des lo ca les no tie nen li cen cia tu ras

1. Sal vo el caso de la Uni ver si dad Au tó no ma de Gua da la ja ra fun da da en 1972, cuyo de sa rro llo aca dé -
mi co y pro fe sio nal fue muy re du ci do, y es tu vo muy li ga do a la ar queo lo gía y la his to ria.



en antro po lo gía. Sin em bar go, pese a esta li mi tan te, la an tro po lo gía
so cial tuvo pre sen cia en Ja lis co des de ini cios de los años se ten ta, a tra -
vés de pro yec tos re gio na les, que con tras ta ban con la tra di ción de la
an tro po lo gía in di ge nis ta.2 Pos te rior men te, con la fun da ción del El Co -
le gio de Ja lis co, en 1983 se in vi ta a un equi po de an tro pó lo gos del
CIESAS, a con ti nuar con sus in ves ti ga cio nes, en las que de sa rro lla ban
no ve do sas vi sio nes de la an tro po lo gía so cial, en fo ca das a los pro ble -
mas re gio na les, ur ba nos, del tra ba jo y del po der.

A par tir de los años ochen ta has ta aho ra, la an tro po lo gía ha te ni do apor -
tes im por tan tes al co no ci mien to del pa pel que la re li gión jue ga en la so cie -
dad ja lis cien se. Pri me ro por los es tu dios re gio na les pro mo vi dos por El
Co le gio de Ja lis co y la for ma ción de cen tros de in ves ti ga ción de la Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra, en cu yos re sul ta dos el fe nó me no re li gio so apa re cía
como fer men to de la cul tu ra re gio nal. Se gun do por la in fluen cia que la vi -
sión y la me to do lo gía an tro po ló gi ca ha  te ni do en el de sa rro llo de la so cio lo -
gía, los es tu dios re gio na les y la his to ria. Ter ce ro por la ofer ta de pro gra mas
de pos gra do en An tro po lo gía So cial (doc to ra do des de 1991 y maes tría
des de 1996) del CIESAS Oc ci den te, des de los cua les se es tán rea li zan do
in ves ti ga cio nes no ve do sas, al gu nas in te re sa das en el fe nó me no re li gio so.

 El es tu dio de la cul tu ra y el tra ta mien to et no grá fi co no ha sido una
mo da li dad ex clu si va de los an tro pó lo gos en Ja lis co. Su pre sen cia in te -
rins ti tu cio nal en la for ma ción de nue vos in ves ti ga do res en cien cias so -
cia les y el es pí ri tu an tro po ló gi co de mi rar y com pren der des de den tro
los pro ce sos cul tu ra les ha es ta do pre sen te en dis tin tos cam pos de pro fe -
sio na li za ción aca dé mi ca lo cal. El ca rác ter de la an tro po lo gía en Ja lis co
res pon de a una vi sión mul ti dis ci pli na ria. Exis ten fran jas de in ter sec -
ción de la an tro po lo gía con la so cio lo gía del co no ci mien to y la et no me -
to do lo gía, así como un en cuen tro me to do ló gi co con los his to ria do res
en la va lo ri za ción de la his to ria oral y la his to ria de las men ta li da des
como mé to dos de re cons truc ción his tó ri ca de la me mo ria co lec ti va. Por 
ello, en esta ta rea de re co pi lar es tu dios an tro po ló gi cos so bre el fe nó me -
no re li gio so, ex ten de ré mi cri te rio para in cluir la ri que za de es tu dios
que nos per mi ten te ner una com pre sión an tro po ló gi ca so bre el tema.
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2. La an tro po lo gía me xi ca na puso sus ojos en Ja lis co me dian te pro yec tos de in ves ti ga ción re gio nal:
uno so bre Los Al tos de Ja lis co, em pren di do en 1973 por An drés Fá bre gas y el otro so bre la re gión
del Sur de Ja lis co co or di na do por Gui ller mo de la Peña (1 975-1982).



Du ran te los años se ten ta y ochen ta, el es tu dio de la cul tu ra y la re -
li gión fue mar gi nal en  las cien cias so cia les, en par te por la he ge mo nía
del fun cio na lis mo nor te ame ri ca no y del ma te ria lis mo his tó ri co mar -
xis ta, que da ban prio ri dad a otros pro ble mas so cia les. Sin em bar go,
no po de mos pa sar por alto el in te rés que re cien te men te ha des per ta do
el es tu dio de lo re li gio so en tre los in ves ti ga do res de cien cias so cia les
de Gua da la ja ra. Un ele men to in va lua ble en la acu mu la ción de co no ci -
mien to so bre la re le van cia de la re li gión en Ja lis co está dado por los
es tu dios de his to ria do res, cuya ri que za y ex ten sión ne ce si ta ría una re -
vi sión apar te. Sin em bar go, vale la pena ma ni fes tar que es tos apor tes
han sido una base in va lua ble para la com pren sión his tó ri ca del pa pel
del ca to li cis mo en Ja lis co.

Des de fi na les de los años ochen ta, in ves ti ga do res for ma dos en dis -
tin tas dis ci pli nas de las cien cias so cia les han mos tra do un in te rés cre -
cien te en el es tu dio del fe nó me no re li gio so como fer men to de la
iden ti dad so cial, como fac tor de mo vi li za ción y or ga ni za ción po lí ti ca y
como ma ni fes ta ción cul tu ral de las trans for ma cio nes que se vi ven en la
so cie dad. Este in te rés ha lle va do a dis tin tos pro yec tos in te rins ti tu cio na -
les, en don de han par ti ci pa do in ves ti ga do res y pro fe so res de El Co le gio 
de Ja lis co, el CIESAS de Oc ci den te, la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, la
UNIVA y el ITESO para con for mar es pa cios de dis cu sión in ter dis ci pli na -
ria e in ter cam bio so bre los avan ces de la in ves ti ga ción.3

Pese a es tas ca rac te rís ti cas que en mar can el de sa rro llo tar dío de los
es tu dios an tro po ló gi cos so bre la re li gión en Ja lis co, exis te un im por tan te
acer vo de es tu dios so bre el fe nó me no re li gio so,4 que se ba san en tra ba jo
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3. Ejemp lo de ello son el PERYS (Pro gra ma de Es tu dios so bre Re li gión y So cie dad) co or di na do por in -
ves ti ga do res de di ver sos de par ta men tos de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra que rea li za se mi na rios y
con fe ren cias y que con vo can a in ves ti ga do res so bre el fe nó me no re li gio so y la Red de In ves ti ga do -
res del Fe nó me no Re li gio so en el Cen tro Oc ci den te de Mé xi co, que sur ge en Gua da la ja ra en 1998
(de un es fuer zo com par ti do en tre in ves ti ga do res de la UNIVA, la UdeG, el CIESAS y El Co le gio de
Ja lis co) y con vo ca anual men te en cuen tros aca dé mi cos don de par ti ci pan in ves ti ga do res de uni ver -
si da des de los es ta dos de Co li ma, Aguas ca lien tes, San Luis Po to sí, Na ya rit, Gua na jua to, Mi choa -
cán, y Queré ta ro. Aquí cabe re sal tar el pro yec to in te rin si tu cio nal so bre la di ver si dad re li gio sa en
Gua da la ja ra, don de par ti ci pa ron in ves ti ga do res del CIESAS, el INAH, El Co le gio de Ja lis co y alum -
nos de la Uni ver si dad Au tó no ma de Gua da la ja ra y de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, co or di na do
por Pa tri cia For tuny, y cu yos re sul ta dos fue ron pu bli ca dos en el li bro Cre yen tes y Cre en cias en
Gua da ta ja ra, en 1999.

4. La va lo ra ción de la in ves ti ga ción so bre el fe nó me no re li gio so tam bién se ex pre sa en al gu nas pu bli ca -
cio nes pe rió di cas, don de des ta can los nú me ros 17, 20 y 21 de la re vis ta Es tu dios So cia les del De par ta -
men to de Es tu dios de la Cul tu ra Re gio nal de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, la crea ción en el 2000 de la



de cam po a pro fun di dad, en pers pec ti vas cua li ta ti vas y en des crip cio -
nes e in ter pre ta cio nes de tipo an tro po ló gi co.5 Es tos es tu dios se en mar -
can en tres ver tien tes: a) las ma ni fes ta cio nes po pu la res de la re li gio si dad
ca tó li ca, con cen tradas en Gua da la ja ra y dos re gio nes de Ja lis co: la del
Sur y la de Los Al tos; b) mo no gra fías so bre el de sa rro llo de dis tin tas mo -
da li da des del pro tes tan tis mo en la re gión; y c) una vo ca ción pio ne ra a ni -
vel na cio nal de in da gar las nue vas ma ni fes ta cio nes de la re li gio si dad en
la era de la glo ba li za ción y la pos mo der ni dad, por ejem plo, el mo vi mien -
to Nue va Era, los pro ce sos de in di vi dua li za ción de lo re li gio so y la cre -
cien te ofer ta y con su mo neo- e so té ri co.

1. EL ES TU DIO DE LA RE LI GIÓN EN LA AN TRO PO LO GÍA UR BA NA,
LOS ES TU DIOS RE GIO NA LES Y LOS MO VI MIEN TOS SO CIA LES

Nu me ro sos his to ria do res han do cu men ta do la im por tan cia del ca to li -
cis mo en la crea ción de una cul tu ra crio lla que ca rac te ri za a esta zona.
Es de to dos co no ci do que des de la fun da ción del Rei no de la Nue va
Ga li cia en el si glo XVI, la re li gión ca tó li ca fue uno de los prin ci pa les
fac to res de uni fi ca ción re gio nal e in te gra ción cul tu ral (Cal vo 1989).
Por un lado, fue ron los frai les (je sui tas, fran cis ca nos y agus ti nos)
quie nes con tri bu ye ron a la crea ción de una cul tu ra de elite re gio nal
(en la mú si ca, la dan za, la co mi da, el ves ti do), que se ca rac te ri za ba
por un ca to li cis mo al ta men te de vo cio nal y ri tua lis ta, y en la emer gen -
cia de un ras go par ti cu lar de la cul tu ra na cio nal: la cul tu ra crio lla (ni
es pa ño la, ni in dí ge na), en la que el ca to li cis mo caló el sen ti mien to de
or gu llo re gio nal que dis tin guía a la cul tu ra de los ja lis cien ses (com -
par ti da por otros es ta dos del cen tro-oc ci den te del país) con el res to de
la cul tu ra na cio nal. Por otro lado, la evan ge li za ción ca tó li ca lo gró la
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Re vis ta de Cien cias Re li gio sas de la Uni ver si dad del Val le de Ate ma jac (UNIVA), los vo lú me nes 24 y
39 de la Re vis ta Es tu dios Ja lis cien ses de El Co le gio de Ja lis co de di ca dos al tema de la re li gión en el Oc -
ci den te de Mé xi co. Y el vo lu men 11 de la Re vis ta Es tu dios del Hom bre, del de par ta men to de Es tu dios
del Hom bre de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, de di ca do al tema del mi le na ris mo.

5. Si bien exis te una re cien te pro duc ción de es tu dios so bre el fe nó me no re li gio so en Ja lis co mu chos de es tos,
so bre todo los pro du ci dos por jó ve nes in ves ti ga do res en for ma ción, que ge ne ral men te son re sul ta dos de
sus te sis pro fe sio na les, no han sido di fun di dos ni pu bli ca dos. Pude co no cer los y te ner ac ce so a ellos a tra -
vés de las me mo rias de las po nen cias pre sen ta das en los cua tro En cuen tros Re gio na les de In ves ti ga do res
so bre el Fe nó me no Re li gio so (1998, 1999, 2000 y 2001). Este fue un ma te rial in va lua ble para re cons truir
el es ta do de la cues tión. En el fu tu ro se ría im por tan te pro mo ver su pu bli ca ción y di fu sión.



cris tia ni za ción y cas te lla ni za ción de casi toda la po bla ción in dí ge na
na ti va, cosa que no ocu rrió en otras par tes de Mé xi co (Gon zá lez y
Gon zá lez 1983).

Sin em bar go, a pe sar de la he ge mo nía ca tó li ca, en la re gión del
Gran Na yar, ubi ca da en la zona nor te del es ta do de Ja lis co, se asien tan 
los pue blos hui cho les y co ras, dos gru pos ét ni cos que hoy en día ri gen
su vida con for me a “la cos tum bre”, que en glo ba sus cos mo vi sio nes
an ces tra les, sus ri tua les sa gra dos, sus dei da des, y sus for mas de au to -
go bier no y or den so cial. Exis te una im por tan te bi blio gra fía de es tu -
dios et no grá fi cos so bre la re li gio si dad de es tos dos gru pos ét ni cos,
que va des de los es tu dios clá si cos de Lumholtz (1904),6 Gri mes y
Hin ton (1967), Myerhoff (1974) has ta las et no gra fías más re cien tes
so bre cos mo vi sio nes y ri tua les sa gra dos que se pue den con sul tar en
Jáu re gui y Neur tath (1998 y 2000).

En ge ne ral, la he ge mo nía cul tu ral del ca to li cis mo ha es ta do pre -
sen te en las tra di cio nes y fies tas po pu la res, en don de se re crean cons -
tan te men te los usos po pu la res de la re li gión ca tó li ca. Con el tiem po la
ciu dad de Gua da la ja ra se cons ti tu yó en unos de los cen tros ca tó li cos
más im por tan tes de Mé xi co y Amé ri ca La ti na. En el cam po de las de -
vo cio nes cuen ta con tres de los cen tros de pe re gri na je más im por tan -
tes del país: San Juan de los La gos, Tal pa y Za po pan; en el ecle sial el
fer vor re li gio so con tri bu yó a ha cer de esta zona el se mi lle ro de vo ca -
cio nes sa cer do ta les más im por tan te del país, y des de el si glo XVIII el
ca to li cis mo lo cal se ex pre só como un bas tión de re sis ten cia re li gio sa
a los em ba tes li be ra les y a la apli ca ción de las le yes que pro cu ra ban un 
es ta do lai co, cuya ex pre sión más ní ti da fue un com ba ti vo lai ca do que
fun dó la Liga Na cio nal de la De fen sa de la Li ber tad Re li gio sas (1925) 
y que dio lu gar a la Gue rra Cris te ra (1926-1929) y al si nar quis mo cí -
vi co y po lí ti co de sa rro lla do a par tir de los años 30 y que pos te rior -
men te ha cia los años se sen ta ali men ta ra una cul tu ra po lí ti ca y eli tis ta
lo cal ba sa da en la ame na za co mu nis ta (Gon zá lez 1996).

Dada la pro mi nen cia del ca to li cis mo en la his to ria cul tu ral, so cial
y po lí ti ca de Ja lis co, los es tu dios de an tro po lo gía ur ba na, los es tu dios
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6. Los es tu dios de Lumholtz fue ron re edi ta dos en 1987 por el Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta en el li bro 
El arte sim bó li co y de co ra ti vo de los hui cho les.



re gio na les y las in ves ti ga cio nes so bre mo vi mien tos so cia les han te ni -
do es pe cial in te rés en aten der el pa pel que la re li gión jue ga en la con -
for ma ción de iden ti da des lo ca les y re gio na les. A p esar de que a
me nu do se ca ta lo ga a la cul tu ra ca tó li ca, y en es pe cí fi co a la de Gua -
da la ja ra, de con ser va do ra y reac cio na ria, los es tu dios an tro po ló gi cos
nos de jan ver la otra cara del ca to li cis mo, la de su di ver si dad y fer -
men to de cam bio so cial.

So bre el pa pel que ha te ni do la cul tu ra ca tó li ca en la cul tu ra po lí ti ca
y la vida co ti dia na de la ciu dad de Gua da la ja ra, los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción an tro po ló gi ca de Gui ller mo de la Peña y Re née
de la To rre so bre la cul tu ra de los ba rrios po pu la res de Gua da la ja ra
nos ayu dan a com pren der el pa pel he ge mó ni co de la pa rro quia y de
las or ga ni za cio nes ca tó li cas en los pro ce sos po pu la res de in ser ción
ur ba na de los in mi gran tes en Gua da la ja ra, a lo lar go del si glo XX.7

En un es tu dio com pa ra ti vo de tres asen ta mien tos ur ba nos: el ba rrio
tra di cio nal de prin ci pios del si glo XX, ilus tra do por el pa pel que tuvo
la Ac ción Ca tó li ca en la vida del ba rrio (De la Peña y de la To rre
1992); el frac cio na mien to po pu lar (sur gi do a par tir de los años se sen -
ta) con el de sa rro llo de las Co mu ni da des Ecle sia les de Base en el caso
de San ta Ce ci lia (De la Peña y de la To rre 1990 y 1994); y, a par tir de
los años se ten ta, los asen ta mien tos irre gu la res pro pi cia dos por la ocu -
pa ción ur ba na de te rre nos eji da les, como fue el caso del Co lli, se
exa mi na ba la he ge mo nía que las or ga ni za cio nes re li gio sas (en su ma -
yo ría ca tó li cas) han te ni do en la in ter me dia ción en tre la so cie dad ci vil 
y el go bier no en los pro ce sos de in ser ción que iban des de la ad qui si -
ción de vi vien da, de tra ba jo, la ge ne ra ción de re des so cia les más o
me nos es ta bles, la or ga ni za ción po pu lar co mu ni ta ria y la par ti ci pa -
ción po lí ti ca (De la Peña y De la To rre 1990). En esta mis ma lí nea po -
de mos ubi car la in ves ti ga ción de Juan Ma nuel Ra mí rez Sáiz (1993 y
1995) so bre el de sa rro llo del Mo vi mien to Ur ba no Po pu lar en Gua da -
la ja ra, du ran te los años ochen ta, en el cual la cul tu ra po lí ti ca de este
sec tor es tu vo muy in flui da por la la bor de los je sui tas y ór de nes re li -
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7. En las in ves ti ga cio nes so bre frac cio na mien tos po pu la res ur ba nos du ran te los años se sen ta y se ten ta
rea li za das por Sán chez Van Dick, 1979; Mor fín Ote ro, 1979 y Pa dil la Dies te, 1978, se men cio na ba
el ca rác ter re li gio so, en es pe cí fi co re la cio na do con el ca to li cis mo pro gre sis ta de las Co mu ni da des
Ecle sia les de Base, de la pro mo ción ur ba na y de los mo vi mien tos rei vin di ca ti vos por los ser vi cios.



gio sas que pro mo vie ron una con cien cia co lec ti va y mo da li da des de
mo vi li za ción so cial des de los gru pos de Co mu ni da des Ecle sia les de
Base, en la cual la teo lo gía de la li be ra ción fue el ca ta li za dor de una
iz quier da ca tó li ca po pu lar.

Un ras go dis tin ti vo de la igle sia ca tó li ca en Gua da la ja ra es su plu -
ra li dad doc tri nal e ideo ló gi ca que se ex pre sa en los dis tin tos mo de los
que ins pi ran la pas to ral so cial de los mo vi mien tos y ac to res ecle siás ti -
cos. La per te nen cia a gru pos y mo vi mien tos ca tó li cos di fe ren tes en tre
sí re pre sen ta una di ver si dad de mo de los de re li gio si dad ca tó li ca y
pro vee es que mas de re pre sen ta ción y ac ción de los ca tó li cos en el te -
rre no cí vi co y po lí ti co de la so cie dad lo cal (De la To rre 1998a). Esto
ha sido es tu dia do en las re cien tes co yun tu ras po lí ti cas más im por tan -
tes de la ciu dad, como fue ron las di ver sas res pues tas teo ló gi cas y pas -
to ra les de so li da ri dad a los dam ni fi ca dos del 22 de abril de 1992, así
como la im por tan cia que tuvo la sim bo lo gía ca tó li ca en las ma ni fes ta -
cio nes po lí ti cas de las or ga ni za cio nes de dam ni fi ca dos (De la To rre y
Gon zá lez 1993 y De la To rre 1993); las po si cio nes adop ta das por la
je rar quía ca tó li ca fren te al ase si na to del Car de nal Juan Je sús Po sa das
Ocam po (Ra mos 1993 y Gon zá lez 1994 y 1996) y el pa pel de la dió -
ce sis de Gua da la ja ra en la pro mo ción de los va lo res de la de mo cra cia
que coad yu va ron a la tran si ción de mo crá ti ca del es ta do de Ja lis co
(Ra mos 2001).

Si bien la ciu dad de Gua da la ja ra con cen tra la aten ción de las in -
ves ti ga cio nes so bre Ja lis co, exis ten im por tan tes es tu dios re gio na les
so bre el Sur de Ja lis co y Los Al tos de Ja lis co.

La in ves ti ga ción de Lour des Ce li na Vázquez so bre el Sur de Ja lis -
co des ta ca que a pe sar de que esta re gión se ca rac te ri za in ter na men te
por la di fe ren cia ción so cial, don de con vi ven en opo si ción cul tu ras de
he ren cia in dí ge na como crio llas; y los mar ca dos con tras tes en tre ni -
chos de pro duc ción tra di cio nal con zo nas de de sa rro llo agro- in dus -
trial; el mo de lo de “Igle sia po pu lar” pro mo vi do des de fi na les de los
años se ten ta por la dió ce sis de Ciu dad Guz mán bus có la ar ti cu la ción
de po bla dos y rea li da des des vin cu la das en un pro yec to dio ce sa no lla -
ma do Pue blo Nue vo, el cual fue fa ci li ta do por una nue va te rri to ria li -
za ción dio ce sa na (vi ca rías y pa rro quias) di se ña da para fa vo re cer la
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co mu ni ca ción tan to ho ri zon tal, en tre los gru pos de base, como ver ti -
cal con la ins ti tu ción (Vázquez 1993). Fren te al con ser va du ris mo de
la dió ce sis de Gua da la ja ra, Ciu dad Guz mán y su te rri to rio ecle sial se
ha cons ti tui do en un bas tión na cio nal de una pas to ral ba sa da en la
teo lo gía de la li be ra ción. Gui ller mo de la Peña y Re née de la To rre
(1994) des cri ben los pro yec tos co mu ni ta rios em pren di dos en esta re -
gión: co o pe ra ti vas de vi vien das para los más ne ce si ta dos y es pe cial -
men te para los dam ni fi ca dos del te rre mo to de 1985; co o pe ra ti vas de
con su mo, lu chas por los ser vi cios pú bli cos; y por úl ti mo de de fen sa
de los de re chos de los jor na le ros en las em pre sas to ma te ras de Sa yu la. 
Cam pa ñas y mo vi mien tos so li da rios a ni vel na cio nal e in ter na cio nal;
así como su in cur sión en los de re chos po lí ti cos en pro de la de mo cra -
ti za ción y la de fen sa del voto, que tuvo una im por tan te re per cu sión re -
gio nal en la al ter nan cia po lí ti ca.8

El ya clá si co es tu dio de An drés Fá bre gas so bre la con for ma ción
his tó ri ca de Los Al tos de Ja lis co se ña la ba que esta re gión está po bla da 
ma yo ri ta ria men te por blan cos que pre su men su ori gen eu ro peo (es pa -
ñol o fran cés) y su es ca sa pre sen cia in dí ge na. Es tie rra de ran che ros
(en su ma yo ría ga na de ros), que lo gra ron ar ti cu lar la so cie dad me dian -
te las es tra te gias fin ca das en las re la cio nes de pa ren tes co y en don de
el ca to li cis mo jugó un pa pel de ci si vo en el man te ni mien to de un sis te -
ma oli gár qui co lo cal (Fá bre gas 1986). Pos te rior men te, a prin ci pios de 
este si glo fue cuna de com ba tien tes cris te ros y sa cer do tes que mu rie -
ron en mar ti rio du ran te la gue rra cris te ra. Pese a es tos ras gos que ca -
rac te ri zan la re gión, el re cien te li bro de Eli seo Ló pez apun ta que la
cul tu ra al te ña ha su fri do fuer tes trans for ma cio nes en sus pa tro nes de
or ga ni za ción, en gran me di da de bi do a los in ten sos flu jos mi gra to rios
ha cia los Es ta dos Uni dos y al paso de una so cie dad agroin dus trial, que 
han in ci di do en la frag men ta ción cul tu ral y la di ver si fi ca ción re li gio -
sa (Ló pez Cor tés 1999).
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8. Un apor te im por tan te para en ten der la his to ria de esta dió ce sis, en mar ca da en los con flic tos ecle sia -
les de los años se ten ta, se pue de con sul tar en el li bro de Arias, Cas til lo y Ló pez 1981, p. 39.



Las ma ni fes ta cio nes po pu la res de la re li gio si dad ca tóli ca

La his to ria cul tu ral del es ta do de Ja lis co se ha ca rac te ri za do por el
peso y la im por tan cia de lo re li gio so en los mo dos de vida, en los em -
ble mas y las prác ti cas cul tu ra les me dian te los cua les los ha bi tan tes de
Ja lis co cons tru yen sus iden ti da des lo ca les y re gio na les, en las ma ni -
fes ta cio nes fes ti vas y los ci clos ri tua les, en el uso del tiem po li bre, y
fi nal men te en los mo vi mien tos so cia les e in clu so po lí ti cos ins pi ra dos
en uto pías re li gio sas. Ello en gran par te se debe a la he ge mo nía cul tu -
ral del ca to li cis mo en esta re gión.

Ha lla mos nu me ro sos es tu dios que dan cuen ta del peso de los ri tua -
les tra di cio na les y los usos po pu la res del ca to li cis mo en la cons truc -
ción, man te ni mien to y re no va ción de las iden ti da des co lec ti vas. En
pri mer lu gar, de tec ta mos un in te rés mar ca do por el es tu dio de la re li -
gio si dad po pu lar en los prin ci pa les cen tros ma ria nos de pe re gri na ción
del es ta do de Ja lis co, San Juan de los La gos, Za po pan y Tal pa, los cua -
les du ran te el pe rio do co lo nial res pon die ron a la ló gi ca de ar ti cu la ción
te rri to rial y do ta ron de cohe ren cia cul tu ral a la re gión. A lo lar go de los
años, has ta nues tros días, los tres san tua rios ma ria nos per mi tie ron:
“unir te rri to rios, or de nar re gio nes, ar ti cu lar be ne fi cios y pro mo ver vo -
lun ta des de ac ción co lec ti va” (Ávi la y Lle re nas 1998). Es tu dios re cien -
tes, aun que no han sido muy di fun di dos (mu chos se han pre sen ta do
como po nen cias y otros son te sis pro fe sio na les), de mues tran que los
san tua rios ca tó li cos tra di cio na les cum plen, hoy día, im por tan tes fun -
cio nes de for ta le ci mien to de la iden ti dad lo cal y re gio nal. Las pe re gri -
na cio nes son es pa cios vi ta les don de se ex pe ri men ta la per te nen cia al
ca to li cis mo, se for ta le cen la zos so cia les co mu ni ta rios ya exis ten tes,
pero tam bién se afian za el sen ti do de per te nen cia te rri to rial.9 Los san -
tua rios son ma te ria li za cio nes de la re la ción en tre lo sa gra do y lo pro fa -
no. Per mi ten an clar los mun dos sim bó li cos que li gan las cre en cias en el 
más allá con la cul tu ra del más acá con un epi cen tro, al re de dor del cual
se or de nan e in te gran los tiem pos y es pa cios de la vida co ti dia na de los
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9. Por ejem plo la te sis de maes tría en Co mu ni ca ción de Ma ría de los Án ge les Ga lle gos so bre las pe re gri -
na cio nes a la Vir gen de Tal pa y una po nen cia de Fe li pe Gaytán so bre los cul tos al in te rior de la ciu dad
de Gua da la ja ra: el cul to a la vir gen de Za po pan. Am bos tra ba jos se pue den con sul tar en las po nen cias
pre sen ta das en el Prir ner En cuen tro Re gio nal de In ves ti ga do res del Fe nó me no Re li gio so en el Oc ci -
den te de Mé xi co, ce le bra do los días 19 y 20 de fe bre ro de 1997, en la UNIVA, Gua da la ja ra.



cre yen tes. Con res pec to a las fun cio nes iden ti ta rias de los re co rri dos
que rea li za anual men te la Vir gen de Za po pan a los ba rrios y co -
lo nias de la ciu dad de Gua da la ja ra, Fe li pe Gaytán (1998) con clu ye
que una de las prin ci pa les fun cio nes sim bó li cas del ri tual es que pro -
mue ve la con vi ven cia mo men tá nea de los di ver sos es tra tos so cioe co -
nó mi cos de la ciu dad. Por su par te, Oli via Sán chez (1998), en el es tu dio 
so bre los pe re gri nos a San Juan de los La gos, atien de la ma ne ra en que
el flu jo de pe re gri nos pro ve nien tes de dis tin tos lu ga res del cen tro y el
oc ci den te del país por un lado re crean la zos de so li da ri dad y unión en tre 
los par ti ci pan tes, pero por otro lado trans for man la tra di ción al te ña de
San Juan de Los La gos, pues la atrac ción ma si va de co mer cian tes y pe -
re gri nos no sólo per mi te que los vi si tan tes co noz can la cul tu ra pro pia
de Los Al tos de Ja lis co, sino que tam bién le im priman nue vos ele men -
tos cul tu ra les. En re la ción con el san tua rio de la Vir gen de Tal pa, Án ge -
les Ga lle gos (1997) res ca ta la com ple ji dad de los pe re gri nos, quie nes
más allá de com par tir cos tum bre y acen tos cul tu ra les, es tán atra ve sa dos 
por los pro ble mas de mar gi na cíón y ex plo ta ción so cial, la so li da ri dad
ex pe ri men ta da en gru pos du ran te el tra yec to del pe re gri na je, ma ni fies -
ta la ne ce si dad y la an gus tia por re sol ver sus pro ble mas de so bre vi ven -
cia. Sin em bar go, la ex pe rien cia de pe re gri na je es una ma ne ra de vi vir y 
ma te ria li zar las prue bas, las ten ta cio nes, los su fri mien tos y los ob je tos
má gi cos de ayu da para tran si tar el ca mi no de la sal va ción tras cen den tal
y a la vez sa cra li zar su exis ten cia (Ga lle gos 2001).

Como he mos vis to, los sím bo los cla ve del ca to li cis mo son re fe -
ren tes de las re pre sen ta cio nes que per mi ten fi jar las cre en cias y ex pe -
rien cias re li gio sas en per te nen cias co mu ni ta rias o te rri to ria les. Sin
em bar go, cabe se ña lar que no sólo tie nen la efi ca cia sim bó li ca de pro -
du cir so li da ri dad, in te gra ción y unión, sino como lo de mues tra la in -
ves ti ga ción de Agus tín Her nán dez (1998 y 1999), en el es tu dio de
caso so bre la Fies ta del Se ñor de la Mi se ri cor dia en Ocotlán, tam bién
sir ve para dra ma ti zar las po si cio nes de po der y con sa grar las de si -
gual da des so cia les, y le gi ti mar los in te re ses de la em pre sa Ce la ne se
Me xi ca na, con fuer te pre sen cia en la lo ca li dad. El es tu dio de Re née
de la To rre (200 la), ba sa do en la ob ser va ción par ti ci pan te de la Ro me -
ría de la Vir gen de Za po pan, des ta ca la pues ta en es ce na tan to del sen -
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ti mien to co mu ni ta rio de los pe re gri nos; como el man te ni mien to del
or den y je rar quía de la es truc tu ra ecle siás ti ca de la dió ce sis de Gua da -
la ja ra, con vir tien do la ro me ría en un es pa cio de sim bo li za ción en dis -
pu ta en tre la fe li gre sía he te ro do xa y la or to do xia y el or den je rár qui co
y so lem ne de la es truc tu ra ecle sial.

El ejem plo co no ci do por to dos es el em ble ma de la Vir gen de Gua da -
lu pe me dian te el cual mu chos ca tó li cos (in dí ge nas, crio llos y mes ti zos)
se ima gi nan par te de la na ción me xi ca na. Y de igual ma ne ra esta fun ción
de per te nen cia y an cla je la cum plen los san tos, cris tos y vír ge nes de de -
vo cio nes lo ca les o re gio na les. Sin em bar go, es tas prác ti cas con den sa das
de sen ti do no sólo son pro cu ra das por quie nes prac ti can su ca to li cis mo de
for ma tra di cio nal, sino que son cada vez más so li ci ta das por aque llos que 
bus can an cla jes para nue vas for mas de vi vir su re la ción con lo sa gra do.
Aquí ubi ca ría mos los es tu dios so bre los mi gran tes in ter na cio na les y su
re la ción con las tra di cio nes po pu la res ca tó li cas, como es el caso del es tu -
dio de Jor ge Du rand y Pa tri cia Arias (2000) quie nes ana li zan la ma ne ra
en que las an gus tias y nue vos pro ble mas que en fren tan los mi gran tes que
van de Ja lis co a Es ta dos Uni dos se ma ni fies tan en los exvo tos y re ta blos
de los prin ci pa les san tua rios lo ca les. Por su par te, Ro dol fo Mo rán (2000)
atien de la ma ne ra en que las prác ti cas de vo cio na les per mi ten dar con ti -
nui dad a los cam bios, y ex ten der el te rri to rio sa gra do más allá del río
Bra vo. Los mi gran tes que vi ven en tre la ex pe rien cia de los pue blos de Ja -
lis co y los Es ta dos Uni dos, han im por ta do sus fies tas y re pro du ci do sus
imá ge nes de ca rác ter re fe ren cial lo cal, para es ta ble cer la zos sim bó li cos
de con ti nui dad y per te nen cia con sus pue blos, su gen te y sus fa mi lias de
ori gen. Al car gar con sus san tos –nos dice–, car gan tam bién con un pe da -
ci to de te rru ño y ex tien den con sus prác ti cas ri tua les los pun tos cul tu ra les 
que ar ti cu lan los re co rri dos en tre sus te rri to rios na ta les me xi ca nos con
sus lu ga res de des ti no en Es ta dos Uni dos (Mo rán 2000). 

En un ar tí cu lo rea li za do por Re née de la To rre (2001 b) se apre cia
que las cre en cias tras cen den tes, ri tua les, mi tos e imá ge nes de la re li gio -
si dad po pu lar tra di cio nal con tri bu yen a re lo ca li zar las trans for ma cio -
nes cul tu ra les cau sa das por la glo ba li za ción y la pos mo der ni dad. El
aná li sis se cen tra, por un lado, en ex pli car el sen ti do de las re cien tes
apa ri cio nes de imá ge nes de la Vir gen de Gua da lu pe en los lu ga res de
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trán si to, cir cu la ción y ano ni ma to (por ejem plo el Me tro, el Pe ri fé ri co,
el ta ller me cá ni co, et cé te ra) como pro duc cio nes sim bó li cas que per -
mi ten an clar lo glo bal con la me mo ria iden ti ta ria y do mar el ano ni ma to
de las so cie da des con tem po rá neas. Por otro lado, atien de la di ver si dad de 
apro pia cio nes y re pre sen ta cio nes de los dan zan tes de la Vir gen de Za po -
pan, que aun que es una de las tra di cio nes más an ti guas de la re gión, se ve
cons tan te men te re no va da por nue vos sig ni fi can tes y sig ni fi ca dos pro -
ve nien tes de los me dios de co mu ni ca ción y la mer can ti li za ción de una
re li gio si dad glo bal.

2. ES TU DIOS SO BRE CAM BIO CON FE SIO NAL Y 
PLU RA LI DAD RE LI GIO SA

En Mé xi co, como en el res to de los paí ses de Amé ri ca La ti na, uno de
los in di ca do res de la trans for ma ción del cam po re li gio so ha sido el
cre ci mien to y ex pan sión de las igle sias y de no mi na cio nes evan gé li cas 
o pen te cos ta les. Da vid Mar tín (1990) plan teó que el pen te cos ta lis mo
de sa rro lla do en Amé ri ca La ti na es la ter ce ra y úl ti ma ola del pro tes -
tan tis mo ori gi na do en Nor te Amé ri ca que es ta ba cru zan do las fron te -
ras des de el mun do an glo- his pa no. Pero, más que ser una mera
im po si ción de la re li gión nor te ame ri ca na, el pen te cos ta lis mo ha sido
asi mi la do por las cul tu ras lo ca les y se ha con ver ti do en un fe nó me no
cul tu ral pro pio de La ti noa mé ri ca. Por un lado, el pen te cos ta lis mo
pro mue ve el in di vi dua lis mo pro pio de la cul tu ral li be ral an glo sa jo na,
pero, por otro lado, re for mu la y re fuer za la vida co mu ni ta ria, cons ti tu -
ye una nue va so li da ri dad ba sa da en afi ni da des so cia les y re pro du ce el
li de raz go au to ri ta rio pro pio de La ti noa mé ri ca (Bas tian 1994 y 1997).

Al gu nos es tu dio sos, como fue el caso de Da vid Stoll (1990),
pro nos ti ca ron que el rit mo de cre ci mien to de las de no mi na cio nes
pen te cos ta les lle va ría a una con ver sión ma si va del con ti nen te,
que de ser ma yo ri ta ria men te ca tó li co pa sa ría a ser pre do mi nan te -
men te pen te cos tal. Esta ten den cia co no ci da como pen te cos ta li za ción, 
se ha dado en me nor me di da en Gua da la ja ra y en el es ta do de Ja lis co
–en con tras te con otros es ta dos del país–, de bi do en gran par te a la
con cen tra ción de re cur sos ecle siás ti cos y por la fuer za his tó ri ca que el 
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ca to li cis mo ha te ni do en la cul tu ra y vida co ti dia na de sus po bla do res.
Sin em bar go, su pre sen cia, aun que in ci pien te, mues tra una ten den cia
al cre ci mien to que se ma ni fies ta en la pre sen cia mi sio ne ra de dis tin tos 
cre dos, igle sias y de no mi na cio nes y en el au men to re gis tra do en los
ín di ces de con ver sión. Los pa tro nes de cre ci mien to e in fluen cia te rri -
to rial de es tas Igle sias o de no mi na cio nes son va ria dos.10 Des pués de
la ca tó li ca, la Igle sia con ma yor pre sen cia en Gua da la ja ra y en el cen -
tro oc ci den te ha sido la Igle sia de La Luz del Mun do, cuyo ori gen data 
de 1926. No obs tan te, des de los años se ten ta para acá, en cier tos lu ga -
res, so bre todo ru ra les y en las pe ri fe rias ur ba nas, la di fu sión y pre sen -
cia de los evan gé li cos se hace cada vez más firme, so bre todo en tre los 
más po bres, y se ha con cen tra do en las pe ri fe rias ur ba nas, aun que en
úl ti mas fe chas se han for ma do gru pos evan gé li cos en tre sec to res de la 
cla se me dia y alta de la ciu dad de Gua da la ja ra (For tuny et al.1999).
In clu so en la re gión de Los Al tos de Ja lis co, la más con ser va do ra, des -
de la dé ca da de los no ven ta se hi cie ron pre sen tes igle sias no ca tó li cas
(Ló pez Cor tés 1999).

So bre este tema exis ten múl ti ples es tu dios mo no grá fi cos que ana -
li zan el de sa rro llo, la or ga ni za ción y el cre ci mien to de mo vi mien tos e
igle sias no ca tó li cas. Si las es ta dís ti cas más re cien tes so bre Ja lis co
nos mues tran que esta en ti dad si gue sien do ma yo ri ta ria men te ca tó li ca 
(95%), y las igle sias cris tia nas atien den a una pe que ña mi no ría del
con jun to de la so cie dad (1.34%)11 no por ello son me nos im por tan tes
para com pren der los cam bios so cia les y cul tu ra les que se vi ven en el
es ta do. Por otra par te, las ten den cias al cre ci mien to de la di ver si fi ca -
ción de las ofer tas re li gio sas y de la li ber tad de op tar por una nue va
con fe sión son cre cien tes.
La pre gun ta que guía las in ves ti ga cio nes so bre el de sa rro llo de es tas
al ter na ti vas re li gio sas es: ¿Cu áles son los fac to res so cia les y las mo ti -
va cio nes sub je ti vas que per mi ten com pren der el trán si to de los cre yen tes 
ca tó li cos a la con ver sión evan gé li ca? En con jun to los re sul ta dos de
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10. La pre sen cia de Igle sias no ca tó li cas en Ja lis co no es nue va. Cris ti na Gu tié rrez (1995), a tra vés de tes -
ti mo nios ora les, re cons tru yó la his to ria, des de las pri me ras dé ca das del si glo XX has ta la ac tua li dad,
de la co mu ni dad is rae li ta en Gua da la ja ra, De igual ma ne ra, el pro tes tan tis mo his tó ri co tie ne pre sen -
cia en Ja lis co des de fi na les del si glo XIX ( Mo rán 1990; Do ran tes 1996; Do ran te y For tuny 2000).

11. Da tos to ma dos de INEGI 2000.



las in ves ti ga cio nes nos mues tran pri me ro una ac ti tud aca dé mi ca por
ex pli car la pre sen cia, de sa rro llo y cre ci mien to de las agru pa cio nes no
ca tó li cas des de los pro ce sos so cia les y cul tu ra les in ter nos y no des de
ex pli ca cio nes exó ge nas y sim plis tas que re du cían el im pac to a in te re ses 
sos pe cho sos de gru pos y fuer zas ex tran je ri zan tes en nues tro país. Del
con jun to de re por tes de es tu dio se pue de con cluir que no exis te una sola 
cau sa que ex pli que el de sa rro llo de es tas al ter na ti vas re li gio sas, aun que 
en la ma yo ría de los es tu dios es cla ro que la cla se so cial y la cul tu ra ge -
ne ra cio nal son va ria bles que mol dean las ofer tas re li gio sas. La se gun da 
pre gun ta im por tan te es ¿c uál es el im pac to que es tos gru pos o igle sias
tie nen en la so cie dad? Los nue vos cul tos evan gé li cos dan res pues ta de
di ver sas ma ne ras a los pro ble mas so cia les pro pios del mun do con tem -
po rá neo como son el de sa rrai go, la pér di da de re fe ren tes de iden ti dad,
la ne ce si dad de la zos so cia les de so li da ri dad y ayu da mu tua, la cul tu ra
de la in cer ti dum bre, la po bre za, y no me nos im por tan te, la ne ce si dad de 
re vi ta li zar la fe y de re no var el sen ti do de la ex pe rien cia re li gio sa.

Pa tri cia For tuny (2001), quien es una de las an tro pó lo gas pio ne ras 
en el es tu dio del pro tes tan tis mo en Mé xi co, pro po ne una ti po lo gía que 
per mi te acla rar las di fe ren cias y con cu rren cias al in te rior de éste. Di -
cha ti po lo gía ha sido uti li za da por al gu nos de los jó ve nes in ves ti ga do -
res y la usa ré en la pre sen te re vi sión. Dis tin gue cua tro ti pos de
pro tes tan tis mo:
a) El pro tes tan tis mo his tó ri co, re la cio na do con la tra di ción de la Re -
for ma Pro tes tan te del si glo XV, en el que se ubi can las Igle sias An gli -
ca na, Con gre ga cio nal, Lu te ra na, Pres bi te ria na, Me to dis ta, Bau tis ta,
del Na za re no, de Dis cí pu los de Cris to, et cé te ra. Alma Do ran tes y Pa -
tri cia For tuny (2000) han do cu men ta do que es tas igle sias no han po -
di do au men tar el nú me ro de miem bros pues ca re cen de una es tra te gia
mi sio ne ra, y su la bor so cial, que tuvo mu cho im por tan cia a prin ci pios
del si glo pa sa do en el cam po de la edu ca ción y la sa lud, es ac tual men -
te muy re du ci da. Por otra par te, la re le van cia e im pac to so cial en fe -
chas re cien tes se ha vis to mer ma do in ter na men te por el en tu sias mo
y di na mis mo de las nue vas igle sias evan gé li cas, de tipo pen te cos tal y
neo pen te cos tal. De se gu ro, los re sul ta dos de in ves ti ga ción de Alma
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Do ran tes da rán nue vo co no ci mien to para com pren der el de sa rro llo y
la re le van cia so cial que han te ni do es tas igle sias en Ja lis co.12 
b) El pen te cos ta lis mo, un mo vi mien to re li gio so re vi ta lis ta y al ta men -
te emo ti vo, na ci do en los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca a prin ci -
pios del si glo XX y que se de sa rro lló en tre los sec to res mar gi na dos de
la so cie dad. Este mo vi mien to am plía la doc tri na pro tes tan te ba sa da en 
la lec tu ra de las San tas Es cri tu ras, e in cor po ra la cre en cia en los do nes 
y ca ris mas del Es pí ri tu San to. Lle gó a Mé xi co en la pri me ras dé ca das
del si glo XX. Fue el ori gen de mu chos mo vi mien tos re li gio sos na ti vos
como son la Igle sia Ca tó li ca de la Fe en Cris to Je sús (cuyo de sa rro llo
his tó ri co en Gua da la ja ra fue es tu dia da por Ro dol fo Mo rán 1990) y la
Igle sia de la Luz del Mun do. Esta úl ti ma ha sido ob je to de dis tin tos
es tu dios, ya que re vis te sin gu lar im por tan cia por el he cho de que Gua -
da la ja ra es la sede in ter na cio nal de este mo vi mien to re li gio so que ha
lo gra do co lo car se como la igle sia evan gé li ca más im por tan te en el
país, tan to por su ori gen me xi ca no, como por su ca pa ci dad de ex pan -
sión in ter na, cre ci mien to e in ter na cio na li za ción. El ori gen his tó ri co
de La Luz del Mun do fue am plia men te do cu men ta do por Iba rra y
Lanc zyner  (1972), y tra ba jos pos te rio res ba sa dos en es tu dios de caso
a pro fun di dad han des cri to la or ga ni za ción in ter na (Mo rán 1998); la
cul tu ra po lí ti ca (De la Peña y De la To rre 1990, De la To rre y For tuny
1991a); la iden ti dad re li gio sa y la vida co ti dia na de la fe li gre sía (De la 
To rre 1995 y 2000); la ofer ta de sal va ción (For tuny 1996a); el pa pel
de la mu jer al in te rior de la con gre ga ción (De la To rre y For tuny
1991b). En esta mis ma lí nea se en cuen tra la Igle sia Apos tó li ca de la
Fe en Cris to Je sús, cuya his to ria data de los orí ge nes del pen te cos ta -
lis mo me xi ca no, y fun dó su pri mer tem plo en Gua da la ja ra en 1944.
Las igle sias pen te cos ta les me xi ca nas se han ca rac te ri za do por su ri gu -
ro so as ce tis mo fren te a los as pec tos mun da nos y ma te ria les de la so -
cie dad, por sus ri tua les ba sa dos en los ca ris mas y do nes del Es pí ri tu
San to, y por una co la bo ra ción es tre cha con el go bier no y el par ti do
ofi cial (véa se Mo rán 1990).
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12. Alma Do ran tes se en cuen tra en la eta pa fi nal de una in ves ti ga ción ti tu la da “Vie jos y nue vos pro tes -
tan tis mos en Ja lis co”, que rea li za den tro del pro gra ma de Doc to ra do en Cien cias So cia les,
CIESAS/Oc ci den te, Uni ver si dad de Gua da ta ja ra.



e) Los mo vi mien tos neo- pen te cos ta les. Las pri me ras agru pa cio nes de
este tipo sur gie ron en la dé ca da de los años se ten ta, su im pac to ha sido
más ur ba no que ru ral, y se de sen vol vie ron ha cia las cla ses me dias ur ba -
nas. Com par ten con los pen te cos ta les la cen tra li dad que le atri bu yen a
los do nes y ca ris mas del Es pí ri tu San to; pero se dis tin guen de és tos por -
que la nor ma ti vi dad es más re la ja da y sus ri tua les son más di ná mi cos y
es pon tá neos. So bre este tema se en cuen tra el es tu dio de Lau ra Mu ñoz
(2000) so bre la con for ma ción re cien te (1976) de una igle sia lo cal, cu -
yos miem bros pro vie nen de las cla ses me dias de la ciu dad de Gua da la -
ja ra y que fue bau ti za da con el nom bre de Cen tro Cris tia no Juan 14:16.
4. En esta mis ma lí nea se en cuen tra el es tu dio com pa ra ti vo de los mo vi -
mien tos neo pen te cos ta les, uno que co rres pon de a la cla se me dia de
Gua da la ja ra y otro di ri gi do a las cla ses po pu la res de la ciu dad rea li za do 
por Da vid Ti no co (1998). En es tos ca sos, mu chas ve ces el evan ge lis mo 
se da de acuer do a co mu ni da des do més ti cas, pe que ñas en ta ma ño y con
es ca sa ins ti tu cio na li za ción, que asi mi lan los sig ni fi can tes y las ba ses
ma te ria les de las cul tu ras lo ca les e in clu so ét ni cas. 
d) Pa ra pro tes tan tes. En esta ca te go ría se in clu yen tres or ga ni za cio nes re -
li gio sas: los Ad ven tis tas del Sép ti mo Día, los Tes ti gos de Je ho vá y la
Igle sia de Je su cris to de los San tos de los Úl ti mos Días (mor mo nes).
Se di fe ren cian de las an te rio res por que Je su cris to ya no po see un es ta tus
di vi no, no si guen el dog ma de la San tí si ma Tri ni dad, y por que aun que se
ri gen por la Bi blia, al gu nas Igle sias le han agre ga do a ésta nue vos ca -
pí tu los. Los Tes ti gos de Je ho vá y la Igle sia mor mo na  han sido es tu -
dia dos por Pa tri cia For tuny, quien ana li za que aun que es tas dos Igle sias 
pro mue ven mo de los cul tu ra les que res pon den a los pa tro nes y ex pec ta -
ti vas de la cul tu ra es ta dou ni den se, han sa bi do adap tar se a las ne ce si da -
des y nor ma ti vi da des de las cul tu ras lo ca les (For tuny 1996b y l 998).

Ante esta nue va pre sen cia de gru pos re li gio sos y de con ver sio nes
se han ma ni fes ta do con flic tos al in te rior de las co mu ni da des y bro tes de
in to le ran cia por par te de ca tó li cos. Pero en otros ca sos, la pre sen cia del
pen te cos ta lis mo ha pe ne tra do las fron te ras de la ads crip ción ca tó li ca,
es ta ble cien do una fran ja com par ti da ente los ca ris má ti cos ca tó li cos del
mo vi mien to de Re no va ción Ca ris má ti ca del Es pí ri tu San to (Cas tro 2000)
e in clu so en las igle sias his tó ri cas pro tes tan tes (Do ran tes y For tuny 2000).
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3. LAS RE LI GIO SI DA DES A LA CAR TA

Los es tu dios so bre los nue vos mo vi mien tos re li gio sos o el New Age
en Gua da la ja ra y la re gión son tan re cien tes como su mis ma pre sen cia
en la so cie dad lo cal. La in ves ti ga ción rea li za da por Cris ti na Gu tié rrez
ha sido un es tu dio pio ne ro no sólo en Gua da la ja ra sino en Mé xi co. La
au to ra mues tra que la pre sen cia del mo vi mien to in ter na cio nal Nue va
Era en Gua da la ja ra re pre sen ta un cla ro ejem plo del im pac to de la glo -
ba li za ción cul tu ral; me dian te un ar duo tra ba jo de cam po ex pli ca las
ca rac te rís ti cas ge ne ra les del mo vi mien to y las par ti cu la ri da des lo ca -
les. El mo vi mien to Nue va Era es un mo vi mien to de re li gio si dad ne ta -
men te ur ba no. Si bien ini ció en los sec to res de cla se me dia y alta,
ad quie re cada vez más in fluen cia en las prác ti cas po pu la res del ca to li -
cis mo y los ri tua les in dí ge nas, has ta con ver tir se en un lu gar de con -
fluen cia para la ela bo ra ción de nue vos sin cre tis mos que vin cu lan las
tra di cio nes pre his pá ni cas, los cul tos tra di cio na les ca tó li cos y los ele -
men tos sim bó li cos to ma dos de las tra di cio nes orien ta les. Es tos mar -
cos de in ter pre ta ción Nue va Era per mi ten ar ti cu lar los re ta zos
de cul tu ras para con fec cio nar una ex pli ca ción uni ver sal y ho lís ti ca de 
es tas nue vas for mas de ex pe ri men tar lo sa gra do.

En la in ves ti ga ción de Cris ti na Gu tié rrez hay apor tes sus tan cia les
dig nos de to mar en cuen ta, en es pe cial el he cho de que este tipo de
trans for ma ción re li gio sa no es de tec ta da por las en cues tas, en con cre to
por el Cen so Na cio nal. Al no ser con si de ra dos una nue va re li gión sino
“bus ca do res es pi ri tua les”, son iti ne ran tes en sus nue vos pro ce sos de
iden ti fi ca ción cre yen te si bien mu chos de ellos man tie nen su per te nen -
cia for mal al ca to li cis mo. Otro ele men to im por tan te es la cons ta ta ción
de la ten den cia re li gio sa con tem po rá nea ha cia la de sins ti tu cio na li za -
ción y sub je ti va ción de las cre en cias y prác ti cas re li gio sas a tra vés del
uso de téc ni cas va ria das de per fec cio na mien to in te rior, en tre las que se
pue den nom brar la me di ta ción, el con tac to con los án ge les, las se sio nes 
de tipo es pi ri tis ta, las téc ni cas de sa na ción me dian te el ma ne jo de ener -
gías, plan tas, o sa be res má gi co- e so té ri cos, o bien me dian te con su mos
al ter na ti vos (Gu tié rrez 1996a, 1996b, 1996c y 1998).

Esta for ma de ex pe ri men tar la re li gio si dad es cada vez más evi -
den te y tie ne una pre sen cia cre cien te en los há bi tos y con su mo co ti -
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dia no de los po bla do res de la re gión. Esto im pli ca asi mis mo que,
como lo pre sen ta el es tu dio de De la To rre y Mora (2001), la ofer ta de
ser vi cios neo- e so té ri cos sea cada vez más abru ma do ra y se en cuen tre
en di fe ren tes lu ga res: tien das eso té ri cas, los es tan tes de las li bre rías,
los con se jos fe me ni nos en los pro gra mas de te le vi sión y ra dio, en ser -
vi cios te ra péu ti cos que van des de la su pe ra ción per so nal, el bu dis mo,
la ma gia, el yoga y un sin fin de sa be res orien ta les que se ofre cen para
so bre vi vir en un mun do don de la in cer ti dum bre es cada vez ma yor.13

El ca rác ter di fu so y trans ver sal de esta nue va re li gio si dad re pre sen -
ta un reto inu si ta do para los in ves ti ga do res: aten der de ma ne ra si mul tá -
nea y en in te rac ción los mar cos de iden ti da des de per te nen cia con los
re gis tros re fe ren cia les de las nue vas iden ti fi ca cio nes, así como cla si fi -
car y con tex tua li zar las nue vas iden ti da des que di cha in te rac ción pro -
du ce. Un ejem plo de ello son los re sul ta dos de la en cues ta so bre la
di ver si fi ca ción re li gio sa, que fue rea li za da en 1996 en Gua da la ja ra (De
la To rre et al 1997 y For tuny et al. 2000).14  És tos se ña lan que la trans -
for ma ción en la or ga ni za ción de lo re li gio so en Gua da la ja ra no se da
tan to en el cam bio de ads crip ción re li gio sa (con ver sión a otras de no mi -
na cio nes o igle sias) como en la adop ción de nue vos mar cos de re fe ren -
cia de los ima gi na rios re li gio sos en tre el vas to uni ver so de in di vi duos
que se man tie nen den tro de la ads crip ción al ca to li cis mo. El es tu dio
mues tra mar ca das ten den cias a la sub je ti va ción y des- ins ti tu cio na li za -
ción de tres ele men tos que con for man la re li gio si dad ca tó li ca: las cre -
en cias tras cen den ta les, los va lo res y la mo ral que rige la se xua li dad.

Ba lan ce de lo es tu dia do

Los es tu dios an tro po ló gi cos so bre el fe nó me no re li gio so en Ja lis co ofre -
cen una vi sión con tras tan te y rica del cam bio y la con ti nui dad. Por un
lado, las per ma nen cias de la tra di ción cul tu ral a tra vés de las múl ti ples y
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13. So bre este tema, Ma nuel Mora está rea li zan do una in ves ti ga ción ti tu la da “Nue vas prác ti cas má gi co 
re li gio sas. Iti ne ra rios de con su mo y cons truc ción de sen ti do”, como par te de sus es tu dios de maes -
tría en co mu ni ca ción en el DECS de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

14. En la in ves ti ga ción par ti ci pa ron Alma Do ran tes, Re née de la To rre, Cris ti na Gu tié rrez y Pa tri cia
For tuny (quien co or di nó el pro yec to). El es tu dio se basó en una en cues ta so bre Di ver si dad Re li gio -
sa que fue apli ca da en el año de 1996 a una mues tra es ta dís ti ca men te re pre sen ta ti va de la po bla ción
de la Zona Me tro po li ta na de la ciu dad de Gua da la ja ra que fue fi nan cia do por CONACYT. Los re sul -
ta dos fue ron pu bli ca dos en De la To rre et al. 1997 y en For tuny 2000.



vi gen tes ma ni fes ta cio nes de la re li gio si dad po pu lar ca tó li ca, han per -
mi ti do man te ner viva la me mo ria de los orí ge nes y las hue llas de sus
adap ta cio nes a lo lar go de la his to ria. Pero tam bién, la emer gen cia de
nue vos gru pos y la re no va ción de for mas y sen ti dos de ex pe ri men tar y 
vi vir la fe, nos per mi ten dar cuen ta de la ma ne ra en que los in di vi duos
y la so cie dad en fren tan los cam bios ac tua les en la bús que da y crea -
ción de no ve do sas y va ria das al ter na ti vas re li gio sas. Las mo no gra fías
y es tu dios de caso so bre gru pos, mo vi mien tos y ex pre sio nes de la re li -
gio si dad nos mues tran la re la ción en tre pro ble mas vi vi dos y las mo ti -
va cio nes de los cre yen tes para con ser var o trans for mar su ex pe rien cia 
re li gio sa, y con ello la ma ne ra de en fren tar se a su rea li dad. En con jun -
to la mul ti pli ci dad de ofer tas y for mas de ac ce der a lo re li gio so re fle -
jan la di ver si dad cul tu ral in ter na de la so cie dad. La re li gión no sólo
con tri bu ye a la re pro duc ción de la so cie dad, sino fun da men tal men te a 
in cre men tar la ca pa ci dad que la gen te tie ne de usar su crea ti vi dad
sim bó li ca para re sis tir, re sig ni fi car, usar, mo de lar y trans for mar el
mun do y las re la cio nes so cia les de po der en que vi ven. La re li gión es
una for ma de do tar de sen ti do tras cen den te a la exis ten cia co ti dia na.
En la ex pe rien cia re li gio sa se ex pre san las frus tra cio nes y los de seos
por trans for mar el mun do de las re la cio nes so cia les. Des de aquí la mi ra da
com pren si va de la an tro po lo gía y su ca pa ci dad de des crip ción den sa, ha
es qui va do las ten ta cio nes mi li tan tes, las vi sio nes sim plis tas y ma ni queas
que ven a lo re li gio so como mera im po si ción y con trol ideo ló gi co o las
que tien den a ex pli car los cam bios por fac to res ex ter nos.

El de sa rro llo de las in ves ti ga cio nes so bre el fe nó me no re li gio so ha
con cen tra do su mi ra da en la rea li dad de Gua da la ja ra y su di ver si dad in -
ter na. Si bien en este con tex to con ta mos con una vi sión ex ten sa y he te -
ro gé nea, mas no com ple ta, de las ten den cias re li gio sas, sus cau sas y sus 
im pac tos so cia les, no se pue de de jar de men cio nar que son po cos los
es tu dios que ex plo ran otras rea li da des re li gio sas del es ta do de Ja lis co
–con ex cep ción de los es tu dios so bre los cen tros de pe re gri na je y las re -
gio nes del Sur y Los Al tos de Ja lis co– y que per mi ti rían en ten der el
cam bio re li gio so li ga do a una com pren sión más com ple ja de su re la -
ción con la mo der ni dad, no sólo li ga da al mo de lo de de sa rro llo ur ba no,
sino tam bién a las con tra dic cio nes que ges ta en el mun do ru ral y ét ni co.
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La an tro po lo gía de la re li gión ha com par ti do su me to do lo gía y se
ha en ri que ci do con los en fo ques teó ri cos de otras dis ci pli nas en cien -
cias so cia les. Ade más ha im pul sa do la for ma ción de nue vos in ves ti -
ga do res, pro yec tos y even tos im por tan tes que con for man re des de
in ter cam bio y co la bo ra ción in te rins ti tu cio na les y de ca rác ter re gio nal.
Exis te un cuer po con so li da do de in ves ti ga do res so bre el tema con am -
plia ex pe rien cia y acu mu la ción de co no ci mien to. Pero, dado lo re -
cien te de su de sa rro llo, mu chos de los es tu dios no han sido di fun di dos 
o pu bli ca dos, en par te por que pro vie nen de las nue vas ge ne ra cio nes
de in ves ti ga do res en pro ce so de for ma ción. Lo que sí se ha lo gra do es
crear es pa cios per ma nen tes para la dis cu sión y la pues ta al día de sus
avan ces de los es tu dios, es fuer zo que per mi ti rá su ma du ra ción y
con ti nui dad. Con si de ro que el tre cho an da do por la an tro po lo gía en
este te rre no es su ma men te rico, pero lo que que da por co se char
será to da vía más es cla re ce dor.
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Ja lis co: so cie dad y me dio am bien te

Ge rar do Ber na che

RE SU MEN

La de gra da ción del lago de Cha pa la fue el fac tor de to nan te de esta lí nea
de in ves ti ga ción. Si guie ron los es tu dios so bre los im pac tos de los pro ce sos
y de se chos in dus tria les, el ma ne jo pre ca rio de los re si duos só li dos mu ni ci -
pa les y la de gra da ción re sul tan te de las ac ti vi da des agroin dus tria les. La
so cie dad ja lis cien se tie ne ta reas pen dien tes res pec to al am bien te y el de sa -
rro llo eco nó mi co en el es ta do no es aún sus ten ta ble.

IN TRO DUC CIÓN

El es tu dio del me dio am bien te en el Es ta do de Ja lis co, des de la pers -
pec ti va de los im pac tos de la ac ción hu ma na, em pe zó a lla mar la aten -
ción de los an tro pó lo gos y es tu dio sos de las cien cias so cia les ha cia
fi na les de la dé ca da de los ochen ta. La lí nea de in ves ti ga ción am bien -
tal en la an tro po lo gía ha mos tra do un de sa rro llo in ci pien te a par tir de
1989, cuan do se pu bli có el es tu dio de Lui sa Paré so bre los pes ca do res
fren te a la de gra da ción del lago de Cha pa la. 

Un buen nú me ro de los es tu dios so bre eco lo gía, de gra da ción am -
bien tal y pro tec ción de re cur sos na tu ra les en el Es ta do ha  si do rea li za -
do por so ció lo gos, por his to ria do res, así como por eco no mis tas,



bió lo gos y agró no mos. Los es tu dios am bien ta les se han con ver ti do en 
un pun to de con fluen cia de dis ci pli nas y de la in cor po ra ción de pers -
pec ti vas múl ti ples. 

El an tro pó lo go que de fi nió cla ra men te la lí nea de es tu dios am -
bien ta les fue el nor te ame ri ca no Ju lian Steward (1955), con su en sa yo
The con cept and method of cul tu ral eco logy. A par tir de en ton ces, la
eco lo gía cul tu ral em pe zó a de sa rro llar una pla ta for ma de con cep tos y
es tra te gias me to do ló gi cas para en ten der y ex pli car la re la ción de las
co mu ni da des hu ma nas con su en tor no na tu ral (Netting 1977).

En Mé xi co, qui zá el ex po nen te más cla ro de la an tro po lo gía eco -
ló gi ca es Víc tor To le do quién ha es cri to so bre las for mas en que las
co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas uti li zan sus re cur sos tra di cio -
nal men te y cómo se han vis to afec ta das por los cam bios en los sis te -
mas eco nó mi cos na cio nal e in ter na cio nal (To le do 1994 y 1997).
En ri que Leff ha sido otro ex po nen te im por tan te de la pers pec ti va so -
cial en los es tu dios am bien ta les, su po si ción abor da prin ci pal men te lo
eco nó mi co, pero tam bién lo edu ca ti vo y so cial (Leff 1986 y 1994).

En Ja lis co, se ha avan za do en cua tro fren tes prin ci pa les de los es -
tu dios am bien ta les con pers pec ti va so cial o an tro po ló gi ca. El pri me ro 
es el tra ba jo pio ne ro de Paré, quien pre sen ta una ex ce len te et no gra fía
de los pes ca do res en el lago de Cha pa la. A par tir de las preo cu pa cio -
nes am bien ta les ex pre sa das por los gru pos de pes ca do res, Paré pue de
ela bo rar una vi sión más am plia de los pro ble mas de uso del agua en la
cuen ca y en el pro pio lago de Cha pa la (Paré 1989). Otros in ves ti ga do -
res que con tri bu yen a ro bus te cer esta lí nea de in ves ti ga ción son Car -
los Alba (1990), Ed win Ren frew (1990), Bri git te Boehm (1990),
Ma ría Lui sa Gar cía (2000) y Adria na Her nán dez (2000).

El avan ce en el se gun do fren te tie ne que ver con el es tu dio de
las ac ti vi da des in dus tria les y el con trol de la con ta mi na ción que
oca sio nan mu chos de sus pro ce sos. Aquí las in ves ti ga cio nes de
Ma ría Lui sa Gar cía et al. (1995), Ba si lio Ver duz co (1997), Ce ci lia
Le za ma (1998 y 2000) y Ge rar do Ber na che (2000) son im por tan tes 
por que nos ayu dan a en ten der cómo las em pre sas in dus tria les em -
pie zan a ma ne jar sus pro ble mas am bien ta les a tra vés del cam bio
tec no ló gi co, de la re lo ca li za ción en par ques in dus tria les y de la
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for ma ción de gru pos es pe cia li za dos para re sol ver pro ble mas de ra mas 
in dus tria les par ti cu la res.

El ter cer fren te de avan ce es el es tu dio de los re si duos só li dos mu -
ni ci pa les y la de gra da ción am bien tal que oca sio nan los si tios de de pó -
si to fi nal de ba su ras. Una con tri bu ción im por tan te en este fren te es la
in ves ti ga ción rea li za da por el equi po con for ma do por Ge rar do Ber na -
che, Mi guel Bazdresch, José Luis Cué llar y Fran cis co Mo re no. El
equi po pu bli có, en 1998, los re sul ta dos de su pro yec to de in ves ti ga -
ción en el li bro ti tu la do Ba su ra y Me tró po li don de ex plo ran en de ta lle
los com po nen tes de la ges tión pú bli ca y so cial de los re si duos só li dos
en la zona me tro po li ta na de Gua da la ja ra. Otros in ves ti ga do res tam -
bién han con tri bui do de for ma cla ra en esta lí nea, tal es el caso de José
A. Gó mez et al. (1992) y Car men Cas ta ñe da (1998), así como de Juan
M. Ra mí rez y Al ber to Chá vez (1998) y Alex Long (1999).

Otros avan ces se han dado en un cuar to fren te, en los es tu dios de
pro duc ción agrí co la y sus im pac tos am bien ta les. En este caso, una
con tri bu ción so bre sa lien te es el tra ba jo de Hum ber to Gon zá lez so bre
de sa rro llo sus ten ta ble y me dio am bien te en el ám bi to de la pro duc -
ción y co mer cia li za ción de fru tas y hor ta li zas en el es ta do (Gon zá lez
2000)1. El au tor es ta ble ce una re la ción en tre la pro duc ción de hor ta li -
zas para ex por ta ción y lo que po dría mos de no mi nar la so cia li za ción
de los cos tos am bien ta les y de sa lud –que ter mi nan pa gan do las pro -
pias co mu ni da des lo ca les– que re sul tan de la ope ra ción de em pre sas
agro- ex por ta do ras. Las te sis de Ana I. Gaytán (2000) y Ma ría Esther
Cor tés (2000) con fir man, de for ma in de pen dien te, los pro ble mas am -
bien ta les y de sa lud de la po bla ción aso cia dos al uso ex ten si vo de
agro quí mi cos en el cam po ja lis cien se.

Las nue vas ge ne ra cio nes de in ves ti ga do res es tán ex plo ran do otras
lí neas de tra ba jo, tal es el caso del es tu dio de la ex plo ta ción de las tor tu -
gas ma ri nas en una co mu ni dad cos te ra del es ta do de Ja lis co (Be ce rra
1999).

En este ar tí cu lo se tra ta de iden ti fi car los avan ces que han te ni do
lu gar prin ci pal men te en las cua tro lí neas o fren tes de in ves ti ga ción
eco ló gi ca en el Es ta do de Ja lis co. El cen tro de in te rés son los es tu dios
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am bien ta les des de la pers pec ti va an tro po ló gi ca y de las cien cias so -
cia les, es tu dios que in cor po ran una vi sión am plia que no sólo des cri be 
los ti pos de con ta mi na ción, sino que tam bién con si de ra su re la ción
con las ac ti vi da des pro duc ti vas y so cia les de las co mu ni da des ru ra les
y de las zo nas ur ba nas del Es ta do de Ja lis co. 

A ma ne ra de an te ce den te, se pre sen tan a con ti nua ción al gu nos de
los au to res que han con tri bui do a con so li dar la po si ción de la eco lo gía 
cul tu ral en la an tro po lo gía . Los es tu dios sis te má ti cos de an tro po lo gía 
eco ló gi ca fue ron de sa rro lla dos a par tir de la se gun da mi tad del si glo
XX, prin ci pal men te en la es cue la nor te ame ri ca na de an tro po lo gía cul -
tu ral. Tam bién se pre sen ta una bre ve dis cu sión so bre el de sa rro llo
sus ten ta ble2, con cep to que ha en mar ca do la dis cu sión más ac tual de
las cues tio nes eco nó mi cas y la de gra da ción am bien tal en las na cio nes
en el con tex to de los sis te mas mun dia les y la glo ba li za ción. 

DE LA ECO LO GÍA CUL TU RAL AL DE SA RROL LO SUS TEN TA BLE

La con tri bu ción de la an tro po lo gía so cial al es tu dio del me dio am bien te 
se de fi nió más cla ra men te con el con cep to de “eco lo gía cul tu ral” de
Steward (1955), quien an cló di cho con cep to a la pro pia di ná mi ca de las
ac ti vi da des pro duc ti vas hu ma nas que ha cen uso de los re cur sos na tu ra -
les de su am bien te. Ade más, Steward si tuó al fac tor am bien tal como
una va ria ble cen tral en su mo de lo de cam bio cul tu ral.

El me dio am bien te se en ten día pre ci sa men te den tro de un mo de lo
más am plio de evo lu ción de las so cie da des, se dis cu tía el cam bio des -
de so cie da des pe que ñas y pri mi ti vas en tec no lo gía, has ta las so cie da -
des más de sa rro lla das (Netting 1977). Steward mis mo pro po nía,
con tra los evo lu cio nis tas uni li nea les, una pers pec ti va mul ti li near en
la evo lu ción hu ma na (Steward 1955). Les lie Whi te, aun que es un au -
tor que no se iden ti fi ca como se gui dor de la eco lo gía cul tu ral, pro po ne 
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una no ción im por tan te para los es tu dio sos del me dio am bien te en
con tex tos ur ba no- in dus tria les. Whi te pro po nía que el de sa rro llo de
una ci vi li za ción es ta ba di rec ta men te li ga do a la for ma en que una so -
cie dad do mi na ba la ener gía con su in fraes truc tu ra tec no ló gi ca y la
usa ba para trans for mar los re cur sos na tu ra les dis po ni bles (Whi te
1959). Esta no ción no es acep ta da por la teo ría eco ló gi ca ac tual, pero
la cues tión del con trol cre cien te de las fuen tes de ener gía y de los re -
cur sos para las na cio nes es de suma im por tan cia para los paí ses in dus -
tria li za dos. En fo ros in ter na cio na les se dis cu te cómo in ter pre tar el
de sa rro llo sus ten ta ble, don de una de las pos tu ras más fuer tes con cuer -
da con los pos tu la dos de Whi te en el sen ti do de que el es pí ri tu am -
bien ta lis ta del de sa rro llo no ex clu ye la bús que da de un ma yor con trol
de ener gía y re cur sos. 

Para la dé ca da de los ochen ta, la an tro po lo gía eco ló gi ca se des li gó
de los pos tu la dos evo lu cio nis tas que la en vol vían y em pe zó a in cor po -
rar otros mo de los que ha cían hin ca pié en el de sa rro llo eco nó mi co de las 
na cio nes en un con tex to mun dial y don de las po lí ti cas en es ce na rios
pú bli cos jue gan un pa pel cen tral. La de gra da ción am bien tal, en ten di da
como la so bre ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les na cio na les y como la
con ta mi na ción de los bie nes am bien ta les de ca rác ter pú bli co ( sue los,
aguas y bos ques), se em pe zó a do cu men tar y es tu diar con ma yor de -
ta lle en re la ción a la ca li dad de vida de las po bla cio nes. 

La cues tión del de sa rro llo eco nó mi co ha bía sido abor da da por un
gran nú me ro de au to res de los paí ses del ter cer mun do para cri ti car la
no ción de cre ci mien to que fun da men ta ba los mo de los eco nó mi cos
apli ca dos a las na cio nes “en vías de de sa rro llo”. Sub de sa rrol lo y de -
pen den cia fue ron dos con cep tos que sir vie ron para en ten der las re la -
cio nes en tre los paí ses cen tra les y los pe ri fé ri cos, para en ten der el
de sa rro llo de unos y el sub de sa rrol lo de otros (Fur ta do 1970, Por tes
1976). John Bo dley ha pues to en pers pec ti va el lado hu ma no, lo cal,
del pro gre so na cio nal. En su li bro Vic tims of Pro gress, Bo dley (1975)
nos pre sen ta un pa no ra ma in ter na cio nal de los efec tos ne ga ti vos del
“pro gre so” na cio nal en la ca li dad de vida de fa mi lias y co mu ni da des
que son des pla za das o que se les im po nen pro gra mas pro duc ti vos aje -
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nos a sus tra di cio nes. Una ca li dad de vida dis mi nui da por los me no res 
in gre sos, la in ges ta nu tri cio nal de fi cien te y la sa lud pre ca ria.

Los an tro pó lo gos con in te rés en la eco lo gía han in cor po ra do nue -
vos con cep tos teó ri cos en mo de los más com ple jos so bre las so cie da des
que es tu dian. Este es el caso del tra ba jo de Shel ton Da vis en co mu ni da -
des in dí ge nas de Bra sil: Da vis abor da las po lí ti cas in di ge nis tas, los pro -
gra mas de de sa rro llo eco nó mi co en ese país, en par ti cu lar las gran des
em pre sas agrí co las y ga na de ras y la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les
en el Mato Grosso y la cuen ca Ama zó ni ca. El mis mo Da vis (1977) con -
clu ye que los pro gra mas de des pla za mien to, que for ma ban par te de una 
es tra te gia de de sa rro llo bra si le ño, a fi nal de cuen tas re sul ta ron en la
mar gi na ción de un gran nú me ro de co mu ni da des in dí ge nas. Se gún él,
es tas co mu ni da des fue ron “víc ti mas” de lo que se de no mi nó “el mi la -
gro” del cre ci mien to de la eco no mía bra si le ña a par tir de 1965. Más re -
cien te men te, Emi lio Mo rán ha pre sen ta do su li bro La eco lo gía hu ma na 
de los pue blos de la Ama zo nía, don de ex plo ra de una ma ne ra de ta lla da
las con se cuen cias de la mo der ni za ción –la co lo ni za ción de la sel va, la
de fo res ta ción y el des pla za mien to de gru pos hu ma nos– para las co mu -
ni da des in dí ge nas asen ta das en la cuen ca ama zó ni ca.

Al pen sar en el de sa rro llo eco ló gi co sur gió la idea de eco de sa -
rrol lo. Éste lla ma ba la aten ción so bre la ne ce si dad de in tro du cir
com po nen tes de pro tec ción am bien tal y uso ra cio nal de los re cur sos
en los pro gra mas de de sa rro llo na cio na les (Ur qui di 1994). Ig nacy
Sachs acu ñó el con cep to en 1971 con la in ten ción de “ar mo ni zar los
ob je ti vos so cia les y eco nó mi cos del de sa rro llo con un ma ne jo de re -
cur sos y del me dio am bien te que sea eco ló gi ca men te ade cua do”
(Sachs, ci ta do por Ur qui di 1994:55). 

Para la dé ca da de los ochen ta, el eco de sa rrol lo dio lu gar al con -
cep to de de sa rro llo sos te ni ble (Strong 1994, Ur qui di 1994). La exi -
gen cia del de sa rro llo sus ten ta ble es ga ran ti zar que la de gra da ción
am bien tal –la so bre ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les y las des car -
gas al am bien te de agen tes pe li gro sos que con ta mi nan los re cur sos y
las fuen tes de agua– no ani qui la rá los re cur sos bá si cos que sos tie nen
la vida en la tie rra. Al re de dor de la de fi ni ción de de sa rro llo sus ten ta -
ble se en cuen tran dos in ter pre ta cio nes di fe ren tes. Por una par te, los

194     ESTUDIOS DEL HOMBRE



go bier nos de las na cio nes in dus tria li za das con si de ran que el de sa rro -
llo sus ten ta ble se lo gra con ajus tes al sis te ma eco nó mi co pro duc ti vo
ac tual, para ellos no es ne ce sa rio un cam bio ra di cal de sis te ma
pro duc ti vo. Por otra par te, au to res como Her man Daly y Ro bert Goo dland
in sis ten en que las ta sas de cre ci mien to de la ex plo ta ción de re cur sos
na tu ra les y del cre ci mien to de la pro duc ción para el con su mo que ca -
rac te ri za a la so cie dad ac tual sim ple men te no son sos te ni bles, por lo
que hay que re for mu lar el sis te ma eco nó mi co- pro duc ti vo de tal ma -
ne ra que se con tro le el cre ci mien to (Goo dland 1995 y 1997, Daly
1997). De la mis ma ma ne ra, au to res como To le do y Leff nos han in vi -
ta do a cues tio nar el sis te ma ca pi ta lis ta mun dial y re con si de rar los be -
ne fi cios de los sis te mas tra di cio na les de pro duc ción (Leff 1986 y
1994, To le do 1994 y 1997).

Con es tos an te ce den tes de la eco lo gía cul tu ral y del de sa rro llo sus -
ten ta ble se pue den po ner en pers pec ti va los es tu dios de me dio am -
bien te que se han rea li za do en Ja lis co.

LOS ES TU DIOS AM BIEN TA LES EN JA LIS CO

La in ves ti ga ción de los as pec tos so cia les y cul tu ra les del ma ne jo de
los re cur sos y la pro tec ción del me dio am bien te en Ja lis co se com po -
ne prin ci pal men te de es tu dios te má ti cos o es tu dios de ca sos par ti cu la -
res; po cos son los tra ba jos que in ten tan es tu dios am plios en tér mi nos
tan to de di ver si dad de pro ble mas como de co ber tu ra de di ver sas zo -
nas geo grá fi cas del es ta do. Los es tu dios te má ti cos de ca sos cons ti tu -
yen los pa sos ini cia les en di rec ción de una es tra te gia más com ple ja de
in ves ti ga ción en este cam po. Lo pri me ro es en ten der me jor cuá les son 
los pro ble mas am bien ta les re le van tes, por qué son pro ble mas y de fi -
nir los con ma yor pre ci sión.

A con ti nua ción pre sen ta ré las con tri bu cio nes de los an tro pó lo gos,
así como las rea li za das por so ció lo gos e his to ria do res. Dado que los
es tu dios am bien ta les re quie ren una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria para 
com pren der los di ver sos ele men tos que en tran en jue go, pre sen ta re -
mos tam bién apor tes de otras dis ci pli nas como la bio lo gía, la agro no -
mía, la in ge nie ría y otras más, cu yos pro fe sio na les han re cu rri do al
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apren di za je de al gu nas he rra mien tas bá si cas de in ves ti ga ción de la
an tro po lo gía y de las cien cias so cia les para in cor po rar las en sus pro -
pios es tu dios e in ten tar cu brir los fac to res so cio cul tu ra les que in ci den
en sus pro ble mas de in ves ti ga ción.

Pri me ro se pre sen tan los es tu dios so bre el lago de Cha pa la, para
lue go pa sar a las in ves ti ga cio nes de eco lo gía in dus trial y al es tu dio de
la ges tión de re si duos só li dos mu ni ci pa les. Des pués se abor dan las in -
ves ti ga cio nes so bre la pro duc ción ru ral de pro duc tos para ex por ta ción 
y sus im pli ca cio nes en el am bien te lo cal y en la sa lud de los jor na le -
ros. Por úl ti mo se pre sen ta el tra ba jo de Hum ber to Be ce rra so bre la
con ser va ción de las tor tu gas ma ri nas en la cos ta de Ja lis co.

RE CUR SO AGUA: EL CASO DEL LAGO DE CHA PA LA

El es tu dio de Lui sa Paré so bre el lago de Cha pa la, ti tu la do Los
pes ca do res de Cha pa la y la de fen sa de su lago (1989), es una de las
pri me ras in ves ti ga cio nes que abor da el pro ble ma de la dis pu ta por el
agua del lago, así como los im pac tos so cia les y am bien ta les de su de -
gra da ción. El uso del agua para rie go en la agri cul tu ra y el abas te ci -
mien to de agua para con su mo en la ciu da des que se ubi can a lo lar go
de la cuen ca Ler ma-Cha pa la son los dos prin ci pa les des ti nos del re -
cur so. Los pes ca do res vie ron cómo sus ac ti vi da des pes que ras que an -
tes flo re cían fue ron dis mi nu yen do a me di da que el vo lu men y la
ca li dad del agua que re ci be el vaso la cus tre fue de te rio rán do se. Paré
con clu ye que “el des ti no de la cuen ca la cus tre está vin cu la do a pro -
ble mas que su ce den cuen ca arri ba y está li ga do a de ter mi na do tipo de
de sa rro llo in dus trial y ur ba no” (Paré 1989:37). La au to ra con fir ma,
para fi na les de la dé ca da de los ochen ta, lo que el Plan Ler ma de Asis -
ten cia Téc ni ca de 1973 ha bía pro nos ti ca do de al gu na ma ne ra:

El pro ce so de in dus tria li za ción de la cuen ca del río Ler ma, se efec tua rá en
for ma más ace le ra da en los pró xi mos años, por lo cual se ver te rán ma yo res
vo lú me nes de de se chos al agua, los que au na dos a los cre cien tes de sa gües
de las zo nas ur ba nas y ru ra les, se rán arras tra dos y de po si ta dos en el Lago
de Cha pa la, pro vo can do un ma yor gra do de con ta mi na ción ... (Plan Ler ma
de Asis ten cia Téc ni ca, ci ta do por Paré 1989:105).
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De acuer do a Paré, los pes ca do res, agru pa dos en or ga ni za cio nes re -
gio na les, han sido el gru po de usua rios más sen si bles a la con ti nua de -
gra da ción del lago y los más di ná mi cos en su de fen sa, ya que han
su fri do por la de cre cien te cap tu ra de es pe cies que a su vez se tra du ce en
la dis mi nu ción de sus in gre sos. Sin em bar go, los pes ca do res han sido el 
usua rio de me nor po der en el jue go de in te re ses en la cuen ca y sus re -
cla mos son, en gran me di da, ig no ra dos por las au to ri da des ur ba nas y
los gru pos con in te re ses eco nó mi cos aso cia dos al uso del re cur so agua. 

Car los Alba edi tó, en 1990, el li bro ti tu la do Cha pa la. Eco lo gía y
Pla nea ción Re gio nal en el que co la bo ran una de ce na de in ves ti ga do -
res in te re sa dos en el tema del lago. Alba y sus co la bo ra do res, en tre los 
que se en cuen tran Bri git te Boehm y Ed win Ren frew, ha cen hin ca pié
en la ne ce si dad de en ca rar el pro ble ma de la con ta mi na ción de la
cuen ca y del lago. De acuer do con sus in ves ti ga cio nes, el pro ble ma de 
la cuen ca Ler ma-Cha pa la debe en ten der se en re la ción a las múl ti ples
fun cio nes del re cur so agua, ya que la cuen ca abas te ce de agua a gran -
des y pe que ñas ciu da des; sur te agua para rie go agrí co la en ex ten sio -
nes cada vez más am plias; pro vee de agua a la cre cien te po bla ción
in dus trial ubi ca da en su cuen ca; y sir ve de re cep tá cu lo para des car gas
de dre na jes, efluen tes in dus tria les y es cu rri mien tos con re si duos
agro quí mi cos (Alba 1990, Boehm 1990, y Ren frew 1990). En su in -
ves ti ga ción, Alba  ob ser vó que:

En es tas cir cuns tan cias, el cuer po de agua es afec ta do por todo un mo de lo
cul tu ral. A los con flic tos ri be re ños en tre pes ca do res, cam pe si nos y frac cio -
na do res, se aña den las di fi cul ta des de ju ris dic ción en tre las au to ri da des lo -
ca les, es ta ta les y fe de ra les, y al in te rior de és tas, las di ver sas orien ta cio nes
e in te re ses de sus de pen den cias; las pre sio nes de agri cul to res y ci ta di nos de 
la ciu dad de Mé xi co y Gua da la ja ra que quie ren más y más agua (Alba
1990:11-12).

Ed win Ren frew ha bla, a su vez, de una “ac ción an tró pi ca irres pon -
sa ble” como el ori gen prin ci pal de la de gra da ción ace le ra da del lago
(Ren frew 1990:19). Bri git te Boehm tam bién iden ti fi ca los im pac tos
ne ga ti vos so bre la cuen ca que ge ne ran las cre cien tes de man das del lí -
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qui do para ac ti vi da des agrí co las, in dus tria les y ur ba nas, con sus co -
rres pon dien tes des car gas de efluen tes de pro ce sos (Boehm 1990).

La pu bli ca ción del vo lu men Sus ten ta bi li dad en la Cié ne ga en oc -
tu bre del 2000 –con más de una do ce na de con tri bu cio nes que ver san
so bre con ta mi na ción, de sa rro llo sus ten ta ble, in dus tria li za ción y or de -
na mien to te rri to rial– de sa for tu na da men te con fir ma la ten den cia que
una dé ca da an tes ha bían an ti ci pa do Paré y Alba. Juan Ma nuel Du rán y 
cols. (2000) des cri ben la for ma en que la cuen ca del río San tia go (en -
tre Cha pa la y To na lá) se in te gró al de sa rro llo de la pro duc ción in dus -
trial de las plan tas lo ca li za das en la zona de El Sal to ya que pro veía de
abas te ci mien tos de ener gía eléc tri ca, de agua su fi cien te y de un vehí -
cu lo para sus des car gas de efluen tes re si dua les.

El tex to de Ma ría Lui sa Gar cía (2000), en el re fe ri do vo lu men,
abun da en la ca rac te ri za ción de la ac ti vi dad in dus trial en la re gión de
la Cié ne ga y de sus im pac tos ne ga ti vos so bre el me dio am bien te, en
par ti cu lar so bre el re cur so agua. Para Fe li pe Ca bra les, des de la pers -
pec ti va del or de na mien to te rri to rial y los asen ta mien tos ur ba nos,

La re gión de la Cié ne ga mues tra una alta vul ne ra bi li dad y cri sis am bien tal
como re sul ta do de la pre sión in ter na so bre sus re cur sos, pero más aún de las
pre sio nes ex ter nas que se ejer cen en la par te alta de la cuen ca del río Ler ma y
des de la Zona Me tro po li ta na de Gua da la ja ra que du ran te las úl ti mas dé ca das
ha de pen di do en bue na me di da de las res pues tas de Cha pa la (Ca bra les
2000:152).

A fi na les del año 2000, Adria na Her nán dez pre sen tó su te sis de maes -
tría en an tro po lo gía don de abor da ba, des de la pers pec ti va de los ha bi tan tes
del pue blo ri be re ño de Mez ca la, la de gra da ción am bien tal del lago.
La aten ción de la in ves ti ga do ra se en fo ca en la eco lo gía hu ma na de la
co mu ni dad de Mez ca la, un pue blo con ac ti vi da des pro duc ti vas cen tra das
en la agri cul tu ra y la pes ca. La et no gra fía su gie re que la de gra da ción
am bien tal de sue los y la baja sus tan cial en las ac ti vi da des pes que ras han
oca sio na do un cam bio de orien ta ción de la mano de obra que aho ra se
em plea en las ac ti vi da des in dus tria les y co mer cia les de Gua da la ja ra y El
Sal to, así como la mi gra ción ha cia los Es ta dos Uni dos (Her nán dez 2000).
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La con clu sión que nos de jan es tos es tu dios es que, a di fe ren cia de
las se quías que cau sa ron la de se ca ción de par tes del lago a me dia dos
del si glo XX (1948-1955), el cre ci mien to sig ni fi ca ti vo de las ac ti vi da -
des pro duc ti vas y ur ba nas en los asen ta mien tos de la cuen ca en el úl ti -
mo me dio si glo ha  lle va do al lago a un de te rio ro ma yor en tiem pos
cor tos, una de gra da ción que ame na za la sus ten ta bi li dad del lago si no
se lle van a cabo me di das co rrec ti vas en el ma ne jo de la cuen ca.

LaS EX PLO SIO NES DEL 22 DE ABRIL Y EL 
MA NE JO DE RE SI DUOS PE LI GRO SOS IN DUS TRIA LES

Las ex plo sio nes en el co lec tor ubi ca do en el Sec tor Re for ma de
Gua da la ja ra (a par tir de la ca lle Gan te al sur del Mer ca do de San
Juan de Dios) en 1992 ge ne ra ron, en tre los gru pos aca dé mi cos,
nue vas in quie tu des y lí neas de in ves ti ga ción orien ta das a en ten der
me jor los ries gos de los asen ta mien tos ur ba no- in dus tria les como
Gua da la ja ra. 

Se pue de no tar un au men to en las in ves ti ga cio nes de las ac ti -
vi da des in dus tria les con un en fo que am bien tal du ran te la se gun da
mi tad de la dé ca da de los no ven ta. En tre los pri me ros se en cuen tra el
equi po de Ma ría Lui sa Gar cía et al., quie nes nos pre sen ta ban un pa no -
ra ma com ple jo de los ries gos oca sio na dos por los re si duos pe li gro sos
y las ac ti vi da des in dus tria les den tro de la ciu dad (Gar cía et al. 1995). 

El de sas tre de las ex plo sio nes del 22 de abril en Gua da la ja ra ha
sido es tu dia do por nu me ro sos in ves ti ga do res so cia les (véa se, por
ejem plo, las pu bli ca cio nes de Ma cías y Pa dil la 1993; Ma cías y Cal de -
rón 1994; Ra mí rez y Re ga la do 1995; y Re guil lo 1996). La ló gi ca de
es tas in ves ti ga cio nes está cen tra da en la tra ge dia hu ma na, en la vul ne -
ra bi li dad so cial, en el sur gi mien to del mo vi mien to de da mi fi ca dos y
las con di cio nes po lí ti cas de co rrup ción que die ron lu gar al de sas tre.

Des de la pers pec ti va de los es tu dios am bien ta les, el de sas tre del
22 de abril tie ne su ori gen en una ges tión am bien tal ina pro pia da por
par te de la de le ga ción lo cal de PEMEX en las ins ta la cio nes de La
No ga le ra, que des car ga ron mi les de li tros de ga so li na al co lec tor, y
por par te de las au to ri da des es ta ta les, que ins ta la ron un si fón pro ble -
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má ti co por don de no pudo pa sar la ga so li na, no em pren die ron un plan
para con tro lar la con tin gen cia am bien tal y no eva cua ron a la po bla -
ción de la zona. 

El he cho es que se re u nie ron dos con di cio nes que re sul ta ron en las
ex plo sio nes. En el fon do di chas con di cio nes tie nen que ver con: a) la
ex pan sión de la man cha ur ba na y b) el cre ci mien to de las ac ti vi da des
in dus tria les en la zona me tro po li ta na. Res pec to a la pri me ra con di ción,
la ex pan sión de la man cha ur ba na re quie re me jo res vías de co mu ni ca -
ción y trans por te. La cons truc ción de una lí nea del tren li ge ro y de un
paso a des ni vel en la con fluen cia de Cal za da In de pen den cia y Ja vier
Mina die ron lu gar a la cons truc ción de un si fón en el co lec tor, para que
el dre na je co rra bajo el paso a des ni vel en la cal za da men cio na da. 

La se gun da con di ción es la de man da ur ba na de ener gé ti cos para au -
to mo to res, lo cual se tra du jo en el al ma ce na mien to ma si vo de hi dro car -
bu ros en un de pó si to de PEMEX en el sur-o rien te de la ciu dad. El ries go
de al ma ce na mien to de gran des can ti da des de hi dro car bu ros se ma ne jó
den tro de un am bien te per mi si vo don de las des car gas de sus tan cias pe -
li gro sas al dre na je eran co mu nes. Aho ra se tie ne co no ci mien to de que
las de ce nas de mi les de li tros de hi dro car bu ros, ti ra dos al dre na je des de
la plan ta lo cal de PEMEX, no po dían pa sar por el si fón de Ja vier Mina.
Como re sul ta do los hi dro car bu ros se es tan ca ron en el ra mal sur-o rien te
de la ciu dad (el sec tor Re for ma) y pro vo ca ron la ex plo sión.

Las ac ti vi da des in dus tria les y pro duc ti vas en zo nas ur ba nas han
sido tra di cio nal men te iden ti fi ca das, des de la pers pec ti va del de sa rro -
llo sus ten ta ble, como las prin ci pa les res pon sa bles de la de gra da ción
am bien tal (Leff 1986, Strong 1994, Daly 1997, Goo dland 1997). En
Gua da la ja ra el de sas tre del 22 de abril no fue un ac ci den te, sino re sul -
ta do di rec to de las prác ti cas co ti dia nas –has ta 1992– de ma ne jo de re -
si duos pe li grosos por par te de un gran nú me ro de in dus trias, como
PEMEX, que uti li zan este tipo de sus tan cias.

A par tir del año de las ex plo sio nes, las co sas em pe za ron a cam biar
en ma te ria de la ges tión am bien tal en las em pre sas, en bue na me di da
por que las au to ri da des am bien ta les adop ta ron una pos tu ra más es tric -
ta en sus su per vi sio nes de cum pli mien to con la le gis la ción am bien tal
vi gen te (Le za ma 2000:133). Ade más, como lo ha se ña la do Ver duz co,
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la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio ge ne ró ma yor pre sión para re -
no var la le gis la ción, con el fin de “obli gar a las em pre sas a me jo rar
sus prác ti cas am bien ta les” (Ver duz co 1997:275). De acuer do con este 
au tor, que es tu dió las ciu da des de Gua da la ja ra, Mon te rrey y Ti jua na, 

En la co mu ni dad em pre sa rial me xi ca na exis ten no cio nes un tan to con tra -
dic to rias de lo que sig ni fi ca una ma yor con cien cia am bien tal. En ge ne ral,
exis te con sen so res pec to a que es ne ce sa rio cum plir con la le gis la ción vi -
gen te pero al mis mo tiem po se cri ti ca am plia men te su com ple ji dad. Asi -
mis mo, hay preo cu pa ción por la pro li fe ra ción de pro tes tas y que jas de la
ciu da da nía so bre el de sem pe ño am bien tal de las em pre sas, pero hay poco
in te rés por acer car se a las co mu ni da des (Ver duz co 1997:277).

Los em pre sa rios tra tan de cum plir con lo que mar ca la ley, pero es -
tán li mi ta dos por sus co no ci mien tos, por su tec no lo gía y pro ce sos ac -
tua les y, so bre todo, por la sa lud fi nan cie ra de sus em pre sas. Se han
lo gra do avan ces im por tan tes y en gran me di da se han con tro la do las
prác ti cas cí ni cas de con ta mi na ción de ori gen in dus trial. En ciu da des
como Gua da la ja ra, las gran des em pre sas y en par ti cu lar aque llas li ga -
das a mer ca dos in ter na cio na les tien den a in ver tir en me jo rar sus pro -
ce sos y ha cer los me nos con ta mi nan tes, sin em bar go la pe que ña y
me dia na in dus tria ta pa tía –que con for ma la gran ma yo ría de las
em pre sas lo ca les– no siem pre tie ne dis po ni bles los re cur sos ne ce sa -
rios para rea li zar cam bios sus tan cia les en su com por ta mien to am bien -
tal (Ver duz co 1997, Le za ma 1998 y 2000, Del Toro 1999, Ber na che
2000 y Gu tié rrez 2000). 

Tal es el caso de la in dus tria de la gal va no plas tía (cro ma dos) en la
ciu dad, don de se pue de apre ciar los pro ble mas que en fren tan para eli -
mi nar pun tos crí ti cos de con ta mi na ción de bi do al mon to y va rie dad
de quí mi cos pe li gro sos usa dos en sus pro ce sos (Le za ma 1998, Del
Toro 1999). Los em pre sa rios que tie nen in te rés en pro pi ciar cam bios
al re du cir los im pac tos am bien ta les de sus pro ce sos, re quie ren del
apo yo de per so nal pro fe sio nal ca li fi ca do para en ten der las raí ces de
los pro ble mas y pro po ner cam bios que lo gren man te ner su pro duc -
ción al tiem po que me jo ran su com por ta mien to am bien tal. Tam bién
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re quie ren re cur sos eco nó mi cos para in ver tir en cam bios de in fraes -
truc tu ra y re no va ción tec no ló gi ca. 

Sin em bar go, in ves ti ga cio nes re cien tes de eco lo gía in dus trial han
iden ti fi ca do la “baja cul tu ra am bien tal “ que ca rac te ri za a más de la
mi tad de las in dus trias es tu dia das por Li lia Do min guez (1996:21-23)
y “la au sen cia de una cul tu ra am bien tal” en las em pre sas, aun en sus
ni ve les ge ren cia les (Le xing ton 1996:11-12). Es tos in ves ti ga do res se
re fie ren, al usar el con cep to de cul tu ra am bien tal en las em pre sas, al
ni vel de co no ci mien tos y de la ca pa ci ta ción del per so nal con res pec to
a las nor mas am bien ta les que de ben cum plir, el co no ci mien to de ta lla -
do de los im pac tos am bien ta les de sus pro ce sos, así como el com pro -
mi so real, por par te de los di rec ti vos, por de sa rro llar una es tra te gia de
me jo ra con ti nua de su com por ta mien to am bien tal.

Los es tu dios de eco lo gía in dus trial nos han ayu da do a com pren der
que el com por ta mien to am bien tal de las em pre sas de pen de de una va -
rie dad de fac to res que con di cio nan a cada plan ta en par ti cu lar (Le xing -
ton Group 1996, Ver duz co 1997, Le za ma 1998 y Ber na che 2000).
En tre los fac to res ex ter nos que in ci den so bre el de sem pe ño am bien tal
es tán la le gis la ción y nor ma ti vi dad vi gen te; la co ber tu ra de la vi gi lan cia 
por par te de las au to ri da des; los ti pos de mer ca dos en que par ti ci pa la
in dus tria; las ac ti vi da des y pro gra mas de las aso cia cio nes de em pre sas;
y la ac ti vi dad de gru pos de co lo nos y ONGs lo ca les. Des de aden tro, la
em pre sa en fren ta otros con di cio nan tes –no to dos di rec ta men te re la cio -
na dos con el me dio am bien te– como son el giro de la em pre sa, su ta ma -
ño, sa lud fi nan cie ra, la efi cien cia de su sis te ma ad mi nis tra ti vo y la
pre pa ra ción de su per so nal (Ber na che 2000).

EL MA NE JO DE LAS BA SU RAS MU NI CI PA LES Y LA 
DE GRA DA CIÓN AM BIEN TAL 

Uno de los te mas más ex plo ra dos ha sido el de los re si duos só li dos
mu ni ci pa les en la zona me tro po li ta na de la ca pi tal del es ta do. Dos es -
tu dios de his to ria do res han do cu men ta do los pro ble mas de ma ne jo sa -
ni ta rio de las ba su ras en la ciu dad de Gua da la ja ra, en los si glos XVIII y 
XIX (Gó mez, Her nán dez y Za mu dio 1992, Cas ta ñe da 1998). 
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El equi po de his to ria do res del Ar chi vo Mu ni ci pal de Gua da la ja ra
apor tan de ta lles in te re san tes so bre el pro ble ma de la ba su ra en el si glo
XVIII. En tre otros, nos co men tan que la pri me ra ad qui si ción de un ca -
rre tón para el trans por te de ba su ra tuvo lu gar allá por el año de 1764. En 
ese año tam bién se pu bli ca ron las pri me ras or de nan zas tan to para con -
tro lar los mu la da res de la ciu dad, como para de te ner el uso in dis cri mi -
na do del río San Juan de Dios y su cau ce para desha cer se de todo tipo
de ba su ras y de se chos. “El li ber ti na je de ti rar ba su ras en lu ga res pú bli -
cos” crea ba un pro ble ma sa ni ta rio a la ciu dad, ya que no ha bía lu ga res
de sig na dos para la dis po si ción de re si duos. Más ade lan te se de ter mi na
que “(...) los jue ces de Po li cía se rían los en car ga dos de se ña lar el lu gar
don de se ti ren las ba su ras. (...) y que las ca rre tas que en tra cen (sic) a la
ciu dad sal gan car ga das de ba su ra” (Gó mez, Her nán dez y Za mu dio
1992:207). 

No cabe duda que la ciu dad de Gua da la ja ra su fría, ya des de el si -
glo XVIII, de con ta mi na ción por re si duos só li dos. La zo nas de ma yor
ac ti vi dad se en su cia ban con de se chos y al tiem po se re que ría una lim -
pie za ge ne ral para lo cual se efec tua ba un re ma te de lim pia (un con tra -
to con un par ti cu lar para que rea li za ra la re co lec ción de ba su ras y la
lim pie za de mu la da res). Aun que rea li za ban su tra ba jo, es tos con tra -
tis tas de ja ban mu cho que de sear. En este sen ti do, Ca ma re na, fun cio -
na rio pú bli co, afir ma ba “...ja más se lo gra rá ver asea da la ciu dad en su
cen tro y arra ba les de ba su ra, es cre tos cis cos e in mun di cias si el re ma -
ta dor o con tra tis ta no se apli ca con todo...” (ci ta do por Gó mez, Her -
nán dez y Za mu dio 1992:210). 

Las au to ri da des co lo nia les de la ciu dad te nían la res pon sa bi li dad
de emi tir nor mas para man te ner un ni vel apro pia do de sa ni dad du ran -
te el si glo XVIII, “(a)un que la preo cu pa ción por la lim pie za de las ca -
lles y de la ciu dad sur gió en el Ayun ta mien to, los in ter me dia rios en tre
el ca bil do y la Real Au dien cia re dac ta ron las pri me ras or de nan zas
para re gu lar las con di cio nes sa ni ta rias” (Cas ta ñe da 1998:18).

A par tir de es tas fuen tes his tó ri cas po de mos en tre ver que gran par -
te de la ciu dad ac tual está cons trui da so bre sue los que han sido re lle -
na dos con re si duos de múl ti ples ti pos. En si glos pa sa dos, se re que ría
gran es fuer zo y co me di mien to, apar te de ero ga cio nes del era rio pú bli -
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co, para sa car la ba su ra de la ciu dad. Para el si glo XVIII, las ca rre tas
que en tra ban con car ga a los mer ca dos ta pa tíos te nían que sa lir con
una car ga de ba su ras para bo tar las a las afue ras de la ciu dad en zo nas
de sig na das por las au to ri da des, en par ti cu lar los pre dios con so ca vo -
nes, hon do na das y ba rran cas. 

Los es tu dios ac tua les de la pro duc ción de ba su ras y los im pac tos
am bien ta les de su dis po si ción fi nal en en tie rros sin con trol em pe za -
ron a sur gir en la se gun da par te de la dé ca da de los no ven ta. Por
ejem plo, Ber na che, des de una pers pec ti va de an tro po lo gía apli ca da,
des cu brió que el es ta do de Ja lis co acu sa ba ni ve les cre cien tes de de -
gra da ción am bien tal como re sul ta do de las ac ti vi da des pro duc ti vas y
so cia les en las di fe ren tes zo nas del es ta do, en par ti cu lar en la ca pi tal
es ta tal. La ge ne ra ción co ti dia na de re si duos en la zona ur ba na de Gua -
da la ja ra se es ti ma ba en unas 3 000 to ne la das dia rias, lo cual pre sen ta -
ba in nu me ra bles pro ble mas para la pres ta ción del ser vi cio de lim pia.
Sin em bar go, los ni ve les de con ta mi na ción de sue los y aguas en los
ver te de ros mu ni ci pa les son el prin ci pal pro ble ma am bien tal aso cia do
a la ba su ra (Ber na che 1997 y 1997b).

El tema de la ba su ra y la des truc ción que oca sio na lla mó la aten -
ción de los ar queó lo gos que co no cen los si tios pre his pá ni cos lo ca li za -
dos en la zona de Gua da la ja ra. Dos ar quéo lo gos co no ci dos, Phil
Wei gand y Gon za lo Ló pez, ex pre sa ron su preo cu pa ción por que se
ins ta ló, a prin ci pios de los no ven ta, un gran ver te de ro en el mu ni ci pio
de To na lá pre ci sa men te so bre un si tio ar queo ló gi co de im por tan cia
re gio nal. En Co yu la se ha de po si ta do un ma yor to ne la je de re si duos
pro du ci dos por los ta pa tíos, para el año 2001 se ha brían de po si ta do
más de tres mi llo nes de to ne la das de ba su ra so bre el com ple jo ar queo -
ló gi co.3 El nom bre ofi cial es Ver te de ro Con tro la do de Co yu la, aun que 
co lo quial men te se co no ce sim ple men te como “Ma tatlán”. El pue blo
del mis mo nom bre se en cuen tra del otro lado de la ba rran ca, pero el
ba su re ro ad qui rió el mote por que la bre cha que lle va a Ma tatlán tam -
bién sir ve como vía de ac ce so al ver te de ro.
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El ver te de ro de Co yu la re pre sen ta el pro to ti po de la re la ción del
ta pa tío con su me dio am bien te. El ver te de ro está ubi ca do so bre una
me se ta en la Ba rran ca de Obla tos en el que se lo ca li za ban unas rui nas
ar queo ló gi cas im por tan tes. Los ves ti gios su frie ron un pri mer daño
cuan do ahí ope ra ba un ban co de are na usa da para la cons truc ción en
Gua da la ja ra. Des pués se ins ta ló el gran ver te de ro de re si duos
mu ni ci pa les, un re cep tá cu lo gi gan tes co para la ba su ra ta pa tía. Esto
ter mi nó por des truir el si tio ar queo ló gi co de Co yu la. En las con si de ra -
cio nes para ins ta lar el ba su re ro, no im por tó el va lor ar queo ló gi co, ni
el va lor eco ló gi co de esta me se ta de unas 55 hec tá reas. Lo que an tes
fue una lo ca li dad pri vi le gia da de la eco lo gía ba rran que ña, aho ra es un
foco de con ta mi na ción de la ba rran ca. Tan to Wei gand (1996), como
Ló pez (1998) han dado tes ti mo nio de la des truc ción ab yec ta de uno
de los más im por tan tes si tios ar queo ló gi cos de la lo ca li dad. El si tio
pro ba ble men te es tu vo ocu pa do en tre los años 700 al 1250 de nues tra
era (Wei gand 1996:14, ver sión en es pa ñol).

Poco sos pe cha mos que nues tras no tas tan pre li mi na res po drían lle gar a re -
pre sen tar el me jor re gis tro he cho del si tio an tes de su la men ta ble y de li be -
ra da des truc ción. En el mo men to nos pa re cía algo ini ma gi nal ble, y di fí cil
de cre er hoy, que un si tio de esta mag ni tud pu die se ser con de na do de ma ne -
ra tan irre fle xi va a un des ti no tan poco no ble y ver da de ra men te es cuá li do
.... No hubo en ab so lu to una po si bi li dad de ac ci den te para lo que su ce dió en 
Co yu la; el si tio fue des tru ido in ten cio nal men te, de la ma ne ra más in cons -
cien te e irres pon sa ble po si ble...  (Wei gand 1996:16).

Los re por tes de es tos ar quéo lo gos no tie nen una in ten ción eco ló -
gi ca, sino de jar una des crip ción de lo que fue des trui do en aras de dar -
le un lu gar a la ba su ra de la ciu dad  al fin del mi le nio. Co yu la, si tio
pre his pá ni co for ti fi ca do, que ocu pa ba una po si ción es tra té gi ca para el 
con trol de los mo vi mien tos que te nían lu gar en el paso en esa zona de
la ba rran ca. Esas rui nas ar queo ló gi cas, que con sis tían de pla ta for mas, 
pla zas, una pi rá mi de y de ce nas de tum bas que da ron en te rra das bajo
cien tos de mi les de to ne la das de ba su ras de los ac tua les ta pa tíos.
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Por otra par te, des de la so cio lo gía de di ca da al es tu dio de la ges tión
pú bli ca de los go bier nos lo ca les, J. Ma nuel Ra mí rez y Al ber to Chá vez
in ves ti ga ron las for mas en que los ayun ta mien tos de la zona me tro po li -
ta na dan res pues ta a las múl ti ples ne ce si da des de los ciu da da nos en ma -
te ria de re co lec ción, tra ta mien to y dis po si ción de re si duos só li dos
mu ni ci pa les. Su in ves ti ga ción apun ta a que el ser vi cio de lim pia es sa -
tis fac to rio a ni vel de la eta pa de re co lec ción de re si duos, pero no se
cuen ta con una red de es ta cio nes de trans fe ren cia que per mi ta ma yor
agi li dad en el trans por te de re si duos. Des de el pun to de vis ta am bien tal, 
se iden ti fi can los pro ble mas de con ta mi na ción que tie nen los si tios de
dis po si ción fi nal, los ver te de ros lo ca les (Ra mí rez y Chá vez 1998:188).
A los au to res les preo cu pa la fal ta de una par ti ci pa ción ciu da da na en la
ges tión de los re si duos só li dos, en par ti cu lar en pro gra mas de se pa ra -
ción de re si duos para re ci cla je. 

En Ba su ra y Me tró po li,  Ber na che,  Bazdresch, Cué llar y Mo re no
es tu dian la ges tión pú bli ca y so cial de los re si duos mu ni ci pa les des de
una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria que in clu ye la an tro po lo gía apli ca da,
la so cio lo gía, lo ju rí di co y el go bier no lo cal. El ob je ti vo de la in ves ti ga -
ción es en ten der me jor los fac to res que in ci den en el pro ble ma de los re -
si duos só li dos mu ni ci pa les, como son los pa tro nes de con su mo de la
so cie dad ac tual y el de sa rro llo in dus trial en zo nas ur ba nas, así como las
for mas de ma ne jo y dis po si ción de di chos re si duos. La de gra da ción
am bien tal que oca sio na la dis po si ción de ba su ra no es un ac ci den te pro -
duc to de un acto ais la do, sino que es par te in te gra da del con jun to de
pro ce sos pro duc ti vos, de con su mo y, fi nal men te, de la con cep ción ta -
pa tía del va lor de su am bien te re gio nal (Ber na che et al. 1998).

Tres años des pués, un gru po de cua tro es tu dian tes de in ge nie ría
am bien tal del ITESO rea li za ron una in ves ti ga ción para ac tua li zar la in -
for ma ción re la ti va al ma ne jo de re si duos só li dos mu ni ci pa les en la
zona me tro po li ta na de Gua da la ja ra (Arias y cols. 2001). In clu so se
aven tu ra ron, con una pers pec ti va am plia, a ex plo rar al gu nos con cep -
tos so cia les como la cul tu ra del con su mo, la edu ca ción am bien tal, la
par ti ci pa ción ciu da da na y el de re cho a la in for ma ción am bien tal que
tie ne la po bla ción lo cal.
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Alex Long (1999), es tu dian te de pos gra do en an tro po lo gía, es cri -
bió un in te re san te en sa yo so bre los pe pe na do res que tra ba jan en la
Plan ta Los Be le nes en Za po pan. Long des cri be la or ga ni za ción de 42
pe pe na do res adul tos que tie ne au to ri za ción para tra ba jar en la pla ta -
for ma de la Plan ta, aun que para ello tie nen que pa gar una ren ta de
$5 000.00 men sua les al ayun ta mien to. La re la ción de los pe pe na dors
con los fun cio na rios del ayun ta mien to y con los com pra do res de ma -
te ria les está de fi ni da por la su bor di na ción. A pe sar de que rea li zan una 
la bor a fa vor del me dio am bien te (se pa ran do ma te ria les para su re ci -
cla je), los in gre sos y la ca li dad de vida que tie nen es tán muy por de ba -
jo de lo mí ni mo acep ta ble en los mer ca dos for ma les de tra ba jo. “Los
pe pe na do res han re ci bi do tan to tra ta mien to in jus to de to dos la dos que 
es tán acos tum bra dos. Nun ca han te ni do los me ca nis mos para ne go -
ciar o tra tar con es tas fuer zas ex ter nas en una po si ción igual” (Long
1999:10).

La par ti ci pa ción de gru pos de ve ci nos para exi gir so lu cio nes a pro -
ble mas re la ti vos al ma ne jo de los re si duos mu ni ci pa les se con cen tra en
los ca sos que se pro yec tan ins ta la cio nes den tro de sus co lo nias o ad ya -
cen tes a ellas. Fran cis co Ti ra do do cu men tó dos ca sos in te re san tes que
tu vie ron lu gar en tre 1997 y 1998 en la zona me tro po li ta na. En el pri mer 
caso, ve ci nos de la Co lo nia La Mi cae li ta, ubi ca da en el mu ni ci pio de
Tla que pa que, pro tes ta ron por que el si tio de dis po si ción del mis mo
nom bre no cum plía con los re qui si tos mí ni mos de se gu ri dad am bien tal
y les afec ta ba de múl ti ples for mas su vida dia ria (pro ble mas de sa lud
pú bli ca en tre los ha bi tan tes, en fer me da des de ani ma les do més ti cos,
ma los olo res, pro li fe ra ción de fau na no ci va, inun da cio nes que arras tra -
ban la ba su ra del si tio ha cia una par te de la co lo nia y acu mu la ción de
bio ga ses que re pre sen tan ries go). En este caso las au to ri da des mu ni ci -
pa les ce rra ron el si tio y de ja ron de uti li zar lo, los ve ci nos de la co lo nia
no vie ron re suel to el pro ble ma ya que sus pe ti cio nes de reha bi li ta ción
del lu gar no fue ron es cu cha das (Ti ra do 1999).

En el se gun do caso, los co lo nos de Jar di nes de San ta Isa bel en la
zona nor te del mu ni ci pio de Gua da la ja ra se in con for ma ron e hi cie ron
un plan tón que im pe día el in gre so a un si tio ad ya cen te a su co lo nia
don de se em pe za ba a cons truir una es ta ción de trans fe ren cia de re si -
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duos só li dos. Dado que bue na par te de los ve ci nos eran tra ba ja do res
del IMSS, lo gra ron in cor po rar a pro fe sio nis tas de di ver sos ni ve les y
ob tu vie ron un apo yo cla ro de su sin di ca to que tam bién se hizo pre sen -
te. En este caso, la em pre sa CAABSA y la ad mi nis tra ción mu ni ci pal de
Ce sar Coll die ron mar cha atrás a este pro yec to, por lo que no se cons -
tru yó la es ta ción de trans fe ren cia (idem).

La Co mi sión Es ta tal de De re chos Hu ma nos del Es ta do de Ja lis co
(CEDH) dio a co no cer en mayo de 1999 su re co men da ción 2/99 di ri gi -
da al Go ber na dor del Es ta do, a la Co mi sión Es ta tal de Eco lo gía y a los 
De par ta men tos de Eco lo gía de los ayun ta mien tos de la zona me tro po -
li ta na. La CEDH ob ser vó que es tos or ga nis mos, al no ha ber dado
“so lu ción a los pro ble mas pro vo ca dos por la ba su ra que ge ne ra la po -
bla ción de esos cua tro mu ni ci pios, vio lan los de re chos hu ma nos a la
sa lud y a un me dio am bien te sano y eco ló gi ca men te equi li bra do ...”
(1999:3). De for ma di rec ta se les pide a las au to ri da des res pon sa bles
que de ten gan la de gra da ción am bien tal que se ori gi na en los si tios de
dis po si ción fi nal de re si duos. Esta re co men da ción de la CEDH in cor -
po ra el tra ba jo in ter dis ci pli na rio de in ves ti ga do res en el cam po de la
an tro po lo gía, la bio lo gía y la quí mi ca.

La in ves ti ga ción en fo ca da en los re si duos só li dos mu ni ci pa les tie -
ne, como se mues tra en los pá rra fos an te rio res, múl ti ples aris tas. Al no
cum plir con los pa rá me tros mí ni mos de con trol de es cu rri mien tos de lí -
qui dos pe li gro sos y por la de gra da ción de los sue los, los si tios don de se
de po si tan o en tie rran las ba su ras ur ba nas se han cons ti tui do en fo cos de
con ta mi na ción de los eco sis te mas re gio na les. Fuen tes de agua sub te -
rrá nea en di fe ren tes pun tos de la zona me tro po li ta na han sido afec ta das
por con ta mi na ción de lí qui dos pe li gro sos (li xi via dos) que se es ca pan
de los ver te de ros. Mi les de ta pa tíos vi ven cer ca, por la lo ca li za ción de
sus vi vien das, de gran des ba su re ros que fue ron clau su ra dos en los años
se ten ta y ochen ta. Es tos gru pos de po bla ción ven afec ta da su ca li dad de 
vida prin ci pal men te en cuan to a en fer me da des por con di cio nes in sa lu -
bres de di chos si tios en la ac tua li dad y en cuan to al ries go de con tin gen -
cias (como in cen dios o ex plo sio nes me no res).
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LA PRO DUC CIÓN DE LAS 
AGROEM PRE SAS EN EL CAM PO JA LIS CIEN SE

En el cam po, las cues tio nes de pro duc ción agrí co la han cons ti tui do un 
eje im por tan te de es tu dios con orien ta ción am bien tal des de la an tro -
po lo gía y la edu ca ción. Tres es tu dios di ver sos, dos te sis de maes tría y
un ar tí cu lo pre mia do, son ejem plos de in ves ti ga cio nes re cien tes en
este cam po que in cor po ran ex plí ci ta men te un com po nen te am bien tal.

El mo de lo de pro duc ción agrí co la bajo es que mas glo ba les que
pro veen de fru tas y le gum bres a mer ca dos in ter na cio na les, des ta ca
Hum ber to Gon zá lez (2000), re sul ta en de gra da ción am bien tal y en un
de te rio ro de la sa lud de los jor na le ros. De acuer do con Gon zá lez, las
com pa ñías in ter na cio na les adop tan una es tra te gia de ex plo ta ción in -
ten sa de re cur sos en di fe ren tes zo nas y en va rios paí ses, cuan do de -
gra dan los re cur sos o no tie nen las con di cio nes ade cua das para una
pro duc ción óp ti ma, se cam bian a otros lu ga res. En tre los pro ble mas
am bien ta les y de sa lud que ge ne ran este tipo de prác ti cas pro duc ti vas
en el cam po ja lis cien ce se en cuen tran:

...la pér di da de fer ti li dad de los sue los; la pro pa ga ción de pla gas y en fer me -
da des que afec tan las plan tas; el aba ti mien to, la sa li ni za ción y la con ta mi na -
ción de acuí fe ros; y, fi nal men te, en fer me da des que afec tan a los tra ba ja do res
y ha bi tan tes de los pue blos cer ca nos a la pro duc ción hor tí co la  (Gon zá lez
2000: 11, tra duc ción li bre del in glés por el au tor).

Los pro duc to res de di ca dos a la ex por ta ción bus can las me jo res
opor tu ni da des para sus ac ti vi da des, así como re du cir cos tos. Dos ru -
bros tí pi cos en que los pro duc to res “aho rran” en cos tos son: el gas to
re la ti vo a la pro tec ción de la sa lud de los tra ba ja do res y el con trol de la 
con ta mi na ción. El cam po en Ja lis co ha ex pe ri men ta do las in cur sio nes 
de agroin dus trias orien ta das al mer ca do de ex por ta ción y las con se -
cuen cias las pa gan los ha bi tan tes lo ca les que de ben en ca rar la de gra -
da ción, así como el cos to pos te rior en el de te rio ro de su sa lud (idem).

En su te sis de maes tría en an tro po lo gía, Ana Isa bel Gaytán (2000)
nos in tro du ce al mun do de la pro duc ción agrí co la de ji to ma te a gran
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es ca la con fi nes de ex por ta ción al mer ca do nor te ame ri ca no. Sus re -
sul ta dos con fir man lo que se ña la ba Gon zá lez: el uso ma si vo de pes ti -
ci das y otro tipo de agro quí mi cos que no sólo cau san con ta mi na ción
am bien tal, sino que tie ne im pac tos di rec tos en la sa lud de los jor na le -
ros agrí co las que se es pe cia li zan en la apli ca ción de pes ti ci das. Se
com bi nan en este pro ble ma so cial tan to el ries go am bien tal como el
ries go a la sa lud de los tra ba ja do res. Gaytán cons ta ta que los tra ba ja -
do res apli can los agro quí mi cos sin pro tec cio nes apro pia das lo que
pro vo ca una so bre ex po si ción que deja hue lla en su sa lud, ade más la
apli ca ción ex ce si va con ta mi na los sue los agrí co las y las fuen tes de
agua cer ca nas. La in ves ti ga ción de Ma ría Esther Cor tés (2000) tam -
bién iden ti fi ca ba los im pac tos tó xi cos de los agro quí mi cos y pre sen -
ta ba al ter na ti vas de con su mo res pon sa ble y pro duc ción or gá ni ca de
maíz, fri jol y ve ge ta les.

Es tos tres es tu dios se ña lan los pun tos crí ti cos de im pac to am bien -
tal de la pro duc ción agrí co la a gran es ca la, so bre todo aquel la en fo ca -
da a la ex por ta ción, y tam bién en fa ti zan los ries gos en la sa lud de los
jor na le ros de di ca dos a fu mi ga ción que están en con tac to con ti nuo con 
agro quí mi cos.

CON SER VA CIÓN DE ES PE CIES:
EL CASO DE LAS TOR TU GAS MA RI NAS EN LA COS TA

Hum ber to Be ce rra nos pre sen ta, en su te sis de maes tría, un caso muy
in te re san te: se tra ta de un es tu dio an tro po ló gi co de una pe que ña co mu -
ni dad en la cos ta nor te de Ja lis co, en el que se pue de apre ciar las fuer zas 
so cia les y eco nó mi cas que in ci den en los es fuer zos de con ser va ción-
 pro tec ción de la tor tu ga ma ri na (Be ce rra 1999). La ex plo ta ción de la
tor tu ga ma ri na tie ne tres ver tien tes: cap tu rar las para co mer cia li zar su
piel; ro bar los hue vos de los ni dos en la are na; y cap tu rar las para el con -
su mo. La co mer cia li za ción de la piel y los hue vos de tor tu ga son las dos 
prin ci pa les ac ti vi da des que han mer ma do la po bla ción de es tas es pe -
cies. El con su mo de hue vos y de car ne de tor tu ga por los ha bi tan tes de
las pe que ñas co mu ni da des cos te ras cons ti tu ye  u na ex plo ta ción de es ca -
la mo de ra da. Sin em bar go, la gran de man da de pie les exó ti cas para
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pren das de ves tir, cal za do y ac ce so rios en las prin ci pa les ciu da des del
país ha cen muy atrac ti vo el ne go cio del trá fi co de pie les. De la mis ma
ma ne ra, el con su mo ile gal de hue vos de tor tu ga en ma ris que rías de
cier tas ciu da des pro mue ve el robo de ni dos com ple tos. La pos tu ra
de los bió lo gos y de las au to ri da des de cul par y cas ti gar a ha bi tan tes hu -
mil des de las cos tas no so lu cio na el pro ble ma del trá fi co a gran es ca la
de los pro duc tos de tor tu ga. 

CON CLU SIO NES

Se re vi sa ron los avan ces en los cua tro prin ci pa les fren tes de la in ves ti -
ga ción am bien tal: el agua en la cuen ca Ler ma-Cha pa la, el ma ne jo de
pro ble mas am bien ta les en la in dus tria, el ma ne jo de los re si duos só li -
dos mu ni ci pa les y los im pac tos am bien ta les de la agroin dus tria en fo ca -
da a la pro duc ción para ex por ta ción. El re cur so na tu ral de ma yor va lor
so cial y am bien tal, qui zá, es el agua que lle ga a Cha pa la. La his to ria re -
cien te de la ges tión del re cur so agua en la cuen ca del Ler ma y en el vaso 
la cus tre del Lago de Cha pa la es una cró ni ca de un pa trón de de sa rro llo
ba sa do en la ad mi nis tra ción com pro me ti da con el de sa rro llo in dus trial
en las zo nas ur ba nas y el de sa rro llo de ac ti vi da des agro pe cua rias a gran
es ca la en el cam po. Con se cuen te men te la ex plo ta ción má xi ma del agua 
de la cuen ca nun ca se puso en duda. Los es tu dios de la cuen ca Ler -
ma-Cha pa la nos pin tan un pa no ra ma poco ha la ga dor, don de un re cur so
cada vez más es ca so se dis pu ta por un nú me ro cre cien te de ac to res ur -
ba nos, in dus tria les y agrí co las. La ciu dad de Gua da la ja ra se en cuen tra
en tre los prin ci pa les con su mi do res de agua del lago, por lo que sus in te -
re ses son muy fuer tes. La de se ca ción del lago de bi do al me nor cau dal
de in gre so vie ne apa re ja da de una dis mi nu ción en la ca li dad del lí qui do
de bi do a la pre sen cia de todo un es pec tro de quí mi cos y re si duos pe li -
gro sos como los me ta les pe sa dos, así como una car ga de mi cro or ga nis -
mos pa tó ge nos que re sul tan de las des car gas sa ni ta rias de dre na jes
ur ba nos.

El com por ta mien to am bien tal de la in dus tria lo ca li za da en Ja lis co se
pue de ca rac te ri zar, en la ac tua li dad, como bi mo dal. Por un lado, un sec -
tor de in dus trias gran des li ga das a mer ca dos in ter na cio na les y con cier ta
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bo nan za eco nó mi ca que han de sa rro lla do sis te mas de ad mi nis tra ción
am bien tal y han re du ci do de modo sus tan cial sus as pec tos am bien ta -
les crí ti cos (pun tos de con ta mi na ción por sus pro ce sos). Por otro lado, 
in dus trias pe que ñas y me dia nas que en ma yor o me nor me di da se en -
cuen tran con pro ble mas y obs tá cu los para lo grar un cum pli mien to
con la re gla men ta ción am bien tal vi gen te. Se han ex pe ri men ta do me -
jo ras, a par tir de un cam bio de ac ti tud por par te de las au to ri da des que
se vol vie ron más es tric tas en sus su per vi sio nes, en el sec tor in dus trial, 
pero to da vía hay un uni ver so de fuen tes di ver sas de con ta mi na ción
que in ci den so bre el am bien te lo cal y re gio nal de la zona me tro po li ta -
na de Gua da la ja ra.

Los ver te de ros de ba su ras mu ni ci pa les son un ejem plo de cómo la
so cie dad ta pa tía in te rac túa con su am bien te. La in te rac ción, en este
caso, fluc túa en tre cier ta con cien cia so bre los pro ble mas am bien ta les
y una in sen si bi li dad, en los he chos, ha cia la con ta mi na ción que ge ne ran
los ver te de ros lo ca les. La ope ra ción dia ria del Ver te de ro Con tro -
la do de Co yu la en To na lá –to dos los ha bi tan tes de la urbe he mos con -
tri bui do con nues tros de se chos só li dos por años– des tru yó uno de los
prin ci pa les si tios ar queo ló gi cos en la zona. En Co yu la se en -
terraron bajo mon ta ñas de ba su ra res tos cul tu ra les im por tan tes de
nues tros an te pa sa dos na ti vos.

En el cam po, la preo cu pa ción prin ci pal de los es tu dios am bien ta -
les son los pro ble mas de sa lud de jor na le ros agrí co las que se es pe cia -
li zan en la apli ca ción de pes ti ci das y otros agro quí mi cos. Asi mis mo,
otros pun tos am bien ta les crí ti cos son: la so bre- ex plo ta ción de fuen tes
de agua para irri ga ción, la pro li fe ra ción de pla gas bajo es que mas de
mo no cul ti vo a gran es ca la, la ero sión y la pér di da de fer ti li dad de los
sue los de uso agrí co la.

Las in ves ti ga cio nes re vi sa das en este tex to apun tan, sin lu gar a
du das, que la so cie dad ja lis cien se, pero en par ti cu lar la so cie dad ta pa -
tía, tie ne un nú me ro de ta reas pen dien tes para lo grar una me jor re la -
ción con su en tor no. En el dis cur so se ha dado un avan ce sus tan cial en
re fe ren cia a un con te ni do eco ló gi co y con ser va cio nis ta, pero en los
he chos, en las ac ti vi da des co ti dia nas ese avan ce no está pre sen te. Las
ac ti vi da des pro duc ti vas en la in dus tria y en el cam po, así como la vida 
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ur ba na de los ja lis cien ses re sul tan mu chas ve ces en un im pac to ne ga -
ti vo, en de gra da ción am bien tal a gran es ca la. 

Los es tu dios am bien ta les en el es ta do de Ja lis co nos de jan tres cer -
ti dum bres: que la lí nea de in ves ti ga ción eco ló gi ca des de las cien cias
so cia les y la an tro po lo gía han ofre ci do sus pri me ros apor tes para en -
ten der me jor la re la ción de la so cie dad ja lis cien se con su en tor no; que
los re sul ta dos de los es tu dios nos pin tan un pa no ra ma don de la de gra -
da ción am bien tal está en rai za da en múl ti ples ám bi tos y oca sio na un
de cre men to en la ca li dad de vida en mu chas co mu ni da des ur ba nas y
ru ra les; y, que el tipo de de sa rro llo que vive el es ta do al fin del se gun -
do mi le nio –en el con tex to de los in di ca do res, de la po lí ti ca y de la
ges tión pú bli ca en ma te ria am bien tal– no pue de ca rac te ri zar se to da -
vía como un de sa rro llo sus ten ta ble. 

Los in ves ti ga do res de las cien cias so cia les tie nen por de lan te un
vas to cam po de te mas am bien ta les en una va rie dad de re gio nes geo -
grá fi cas del es ta do de Ja lis co que es tán pen dien tes de es tu diar.
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Los lí mi tes de las es tra te gias de so bre vi ven cia:
vie jos y nue vos en fo ques para el aná li sis de las

res pues tas fa mi lia res y do més ti cas

Mer ce des Gon zá lez de la Ro cha

RE SU MEN

Se dis cu ten cier tas trans for ma cio nes que las fa mi lias me xi ca nas, or ga ni za das
en gru pos do més ti cos, han ex pe ri men ta do du ran te los no ven ta en res pues ta al
cam bio eco nó mi co, en es pe cial  el im pac to de la ero sión del tra ba jo y el au -
men to de la pre ca rie dad en la eco no mía do més ti ca y fa mi liar. Para ello, se
hace una re fle xión crí ti ca so bre el en fo que de las es tra te gias de so bre vi ven cia, 
des ta can do que  se de ben to mar  en cuen ta los lí mi tes de és tas.

IN TRO DUC CIÓN

Los es tu dio sos de la fa mi lia he mos de es tar aler tas a los cam bios que la
so bre vi ven cia, en con tex tos de po bre za, ex pe ri men ta du ran te los vai ve -
nes eco nó mi cos y so cia les más am plios. En este sen ti do es re le van te
pres tar aten ción al pro ce so de tran si ción del mo de lo de los re cur sos de
la po bre za, con ce bi do como un tipo de ca pa ci da des do més ti cas1 ha cia

1. El con cep to de “ca pa ci da des” de Amartya Sen es es pe cial men te ade cua do para en ten der las com bi -
na cio nes al ter na ti vas de “fun cio na mien tos”que los ho ga res y fa mi lias pue den te ner en dis tin tos



si tua cio nes ca rac te ri za das por la “po bre za de re cur sos” a tra vés de
pro ce sos de dis mi nu ción o es tre cha mien to de las ca pa ci da des do més -
ti cas y fa mi lia res. Sos ten go que el mo de lo de los re cur sos de la po bre -
za, o lo que he mos en ten di do como la for ma en la que los gru pos
do més ti cos ur ba nos y los po bres de las ciu da des la ti no ame ri ca nas se
han “adap ta do” a la es ca sez eco nó mi ca y al de te rio ro de los mer ca dos
la bo ra les, es in su fi cien te para en ten der los efec tos que los cam bios
eco nó mi cos y so cia les más am plios han ges ta do en los es pa cios fa mi -
lia res y do més ti cos. Se ha dado un pro ce so de ero sión del tra ba jo asa -
la ria do, en ten di do como uno de los prin ci pa les re cur sos de los po bres
ur ba nos, que ha te ni do se rias y pro fun das im pli ca cio nes en otras es fe -
ras de la vida de es tas uni da des so cia les. Cuan do las con di cio nes eco -
nó mi cas y las opor tu ni da des de los mer ca dos de tra ba jo se de te rio ran
al pun to en el que las fa mi lias no tie nen op cio nes para ob te ner los in -
gre sos pro ve nien tes de la ven ta de su tra ba jo2, los gru pos do més ti cos
ur ba nos en fren tan una si tua ción de des ven ta jas acu mu la das que afec tan 
otras di men sio nes de su vida. Sin los in gre sos pro ve nien tes del sa la rio,
la ca pa ci dad y po si bi li dad de que los ho ga res se “re fu gien” en ac ti vi da -
des de au toa bas to se ve tam bién afec ta da, y la ma yor po bre za en la que
se ven su mi dos tie ne se rias im pli ca cio nes en su ca pa ci dad de man te ner
re la cio nes de in ter cam bio so cial (ver Mo ser 1996 para ideas si mi la res
so bre el de te rio ro del ca pi tal so cial). 

Par to de la pre mi sa de que la or ga ni za ción so cial de los gru pos do -
més ti cos guar da es tre cha re la ción con los sis te mas de tra ba jo y las
con di cio nes de los mer ca dos la bo ra les, ade más de que es muy sen si -
ble a las po lí ti cas ma croe co nó mi cas. Esta pers pec ti va, que pue de de -
no mi nar se la eco no mía so cial y po lí ti ca de los gru pos fa mi lia res y
do més ti cos (An der son, Be chho fer y Gershuny 1994), ana li za una am -
plia gama de ele men tos con cer nien tes a la or ga ni za ción so cial y eco -
nó mi ca de las fa mi lias sin per der de vis ta los cam bios en el ci clo
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mo men tos en el tiem po o en di ver sas si tua cio nes so cia les. Da lu gar a la re fle xión so bre com bi na cio -
nes al ter na ti vas más o me nos am plias (o abier tas) y más o me nos opor tu ni da des rea les para ac tuar o
para lo grar cier tos re sul ta dos (Sen 1993).

2. La au sen cia de op cio nes cons ti tu ye una si tua ción ex tre ma que po cos gru pos do més ti cos ex pe ri -
men tan. Aquí se quie re re sal tar el he cho de que el de te rio ro con ti nuo de los mer ca dos la bo ra les lle -
va al es tre cha mien to de las opor tu ni da des y op cio nes de los ho ga res y gru pos do més ti cos.



do més ti co y aqué llos que tie nen que ver con el cam bio –el tiem po-
his tó ri co so cial. 

Dis cu to las im pli ca cio nes que el cam bio en el em pleo y las opor tu -
ni da des la bo ra les (que co rres pon den a dis tin tas eta pas del de sa rro llo
eco nó mi co en Mé xi co y se han vis to muy in flui das por las po lí ti cas
ma croe co nó mi cas) han te ni do en la “ca pa ci dad” do més ti ca para ge -
ne rar in gre sos. Es ne ce sa rio ana li zar los efec tos de los cam bios ma -
croe co nó mi cos en la eco no mía y or ga ni za ción so cial de los gru pos
do més ti cos, en es pe cial el im pac to de la ex clu sión la bo ral (em pleo
pre ca rio, de sem pleo3 y los muy ba jos sa la rios de la ma yo ría de los tra -
ba ja do res) en los pa tro nes de di vi sión del tra ba jo, la mo di fi ca ción de
las es tra te gias para ge ne rar in gre sos y en las eco no mías de los gru pos
do més ti cos ur ba nos. Plan teo que las con di cio nes so cia les y eco nó mi -
cas ac tua les4 no pro pi cian el for ta le ci mien to de la or ga ni za ción so cial
en que se ha sus ten ta do la so bre vi ven cia de los ho ga res po bres. Por el
con tra rio, es tas con di cio nes ac túan como fuer zas po de ro sas de la de -
cre cien te ca pa ci dad de los gru pos do més ti cos de ac tuar y res pon der
en la for ma “tra di cio nal men te co no ci da” (en vío de más miem bros al
mer ca do de tra ba jo para con tra rres tar los ba jos sa la rios, au toa yu da y
re ci pro ci dad so cial, au toa bas to, et cé te ra), es de cir, la in ten si fi ca ción
en el uso de la fuer za de tra ba jo fa mi liar para ase gu rar la so bre vi ven -
cia y la re pro duc ción. En este sen ti do, sos ten go que el de te rio ro eco -
nó mi co, la ex clu sión la bo ral y la cre cien te pre ca rie dad del em pleo
ges tan un pro ce so de ero sión de los sis te mas so cia les de apo yo y de
in ter cam bio so cial, no como re sul ta do de la in ca pa ci dad inhe ren te
de los po bres para so bre vi vir y para es ca par de su po bre za, sino como
fru to de la po bre za per sis ten te y cre cien te cau sa da por el de te rio ro
sos te ni do de los mer ca dos de tra ba jo. Mo ser (1996) plan tea que las
es tra te gias de los po bres ur ba nos, y su ca pa ci dad para ha cer uso de sus 
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3. Los ex per tos en mer ca dos de tra ba jo opi nan que el de sem pleo no es un buen in di ca dor de los cam -
bios en los mer ca dos la bo ra les (Brí gi da Gar cía, co mu ni ca ción per so nal). El de sem pleo es, sin em -
bar go, un dato et no grá fi co, un fe nó me no que la gen te des cri be como un nue vo fe nó me no en sus
vi das, y un obs tá cu lo para lo grar me jo res con di cio nes ma te ria les de vida. Aquí es con si de ra do
como un in di ca dor cua li ta ti vo des de la pers pec ti va de los in for man tes , de la cre cien te ex clu sión y
pre ca rie dad de la que son ob je to.

4. Par ti cu lar men te re le van te para mi ar gu men to son las con di cio nes la bo ra les que ca rac te ri za ron a
Mé xi co a me dia dos de la dé ca da pa sa da, cuan do se lle gó a ni ve les de de sem pleo nun ca vis tos en la
his to ria re cien te de nues tro país.



re cur sos, se ha vuel to, de bi do a cri sis eco nó mi cas re cu rren tes, in su fi -
cien te para con tra rres tar la ero sión de sus ac ti vos y re cur sos. Des de
mi pun to de vis ta, di cho de te rio ro em pie za a abar car tan to los ca pi ta -
les so cia les de las fa mi lias po bres como su ca pa ci dad para par ti ci par
en ac ti vi da des “al ter na ti vas” y de au toa bas to, en un per ver so pro ce so
de des ven ta jas acu mu la das. 

LOS RE CUR SOS DE LA PO BRE ZA5

Exis ten cua tro con di cio nes es truc tu ra les para el éxi to de este mo de lo,
en ten di do como un tipo de “ca pa ci da des” do més ti cas y fa mi lia res. Es
ne ce sa rio con si de rar que los ba jos sa la rios son un obs tá cu lo ma yús cu lo 
a la so bre vi ven cia cuan do los gru pos do més ti cos cuen tan con un solo
tra ba ja dor. De esta for ma, los gru pos do més ti cos han ac tua do como las
uni da des so cia les a car go de la re pro duc ción y la so bre vi ven cia de sus
miem bros a tra vés de la par ti ci pa ción de más de uno de sus miem bros
en el mer ca do de tra ba jo. Las “es tra te gias de so bre vi ven cia” de las fa -
mi lias po bres ur ba nas, ca rac te ri za das por la di ver si dad de fuen tes de in -
gre sos y por múl ti ples ge ne ra do res (de in gre sos) des can sa ron6 en las
con di cio nes es truc tu ra les que des cri bi mos a con ti nua ción. 

En pri mer lu gar, so bre sa le la im por tan cia de los in gre sos vía sa la -
rio. És tos, ob te ni dos me dian te la par ti ci pa ción de los miem bros de las
fa mi lias en ac ti vi da des del sec tor for mal e in for mal, fue ron un im por -
tan te in gre dien te de las eco no mías do més ti cas. Aun que los hom bres
eran los prin ci pa les ge ne ra do res de in gre sos a tra vés de sus sa la rios,
las mu je res tam bién apor ta ban di ne ro y otro tipo de in gre sos a la eco -
no mía del ho gar me dian te sus ocu pa cio nes re mu ne ra das y no re mu -
ne ra das. La par ti ci pa ción de las mu je res en el mer ca do de tra ba jo era
muy de pen dien te de la es truc tu ra del ho gar y del mo men to de su ci clo
do més ti co. Los ho ga res ex ten sos, con la pre sen cia de va rias mu je res

222     ESTUDIOS DEL HOMBRE

5.. La cons truc ción de este mo de lo tuvo lu gar al ini cio de la dé ca da de los ochen ta, an tes de que la cri -
sis eco nó mi ca de los años ochen ta em pe za ra a pro du cir cam bios im por tan tes en la or ga ni za ción y la
eco no mía de los gru pos do més ti cos ur ba nos. Para ma yor de ta lle re mi to al lec tor a Chant 1991, Gar -
cía, Mu ñoz y Oli vei ra 1982, Gon zá lez de la Ro cha 1994.

6. Es tas ideas, de sa rro lla das a la luz de in ves ti ga cio nes de sa rro lla das por la au to ra en Gua da la ja ra,
Mé xi co, an tes de la cri sis de los ochen ta, fue ron cons ta ta das por los re sul ta dos de otras in ves ti ga -
cio nes en otras ciu da des del país.



adul tas, cons ti tuían es ce na rios pro pi cios para la par ti ci pa ción fe me ni -
na en el mer ca do de tra ba jo, mu cho más que los ho ga res nu clea res
(Chant 1991). La eta pa del ci clo do més ti co que se ha de no mi na do
“ex pan si va” es ta ba aso cia da a una ma yor par ti ci pa ción de las mu je res 
en ac ti vi da des asa la ria das, mien tras que los hi jos e hi jas se vol vían
ge ne ra do res im pres cin di bles en eta pas pos te rio res. Un arre glo co mún 
en tre los ho ga res jó ve nes era el que se guía las pau tas de una di vi sión
tra di cio nal del tra ba jo (hom bres pro vee do res y mu je res de di ca das al
ám bi to de la re pro duc ción). Sin em bar go, las mu je res so lían in vo lu -
crar se en ac ti vi da des asa la ria das cuan do la eco no mía del ho gar de -
man da ba más in gre sos o cuan do el prin ci pal pro vee dor fa lla ba en su
rol so cial men te asig na do (por en fer me dad u otras cau sas). La ma yo ría 
de los gru pos do més ti cos en eta pas re la ti va men te avan za das del ci clo
do més ti co (cuan do los hi jos cre cían y eran ca pa ces de ge ne rar in gre -
sos) te nían al me nos dos tra ba ja do res de tiem po com ple to. Era co mún
en con trar amas de casa jó ve nes que tra ba ja ban por un sa la rio du ran te
pe rio dos de tiem po que la fa mi lia con si de ra ba “emer gen cias” (fre -
cuen tes y en oca sio nes du ra de ras), pero otras mu je res, so bre todo en
ho ga res ex ten sos y añe jos, tra ba ja ban de ma ne ra más per ma nen te y
re gu lar. Los sa la rios pro ve nien tes del mer ca do de tra ba jo eran un ele -
men to cru cial para las eco no mías de las fa mi lias ur ba nas. 

Ade más de nu trir se de los sa la rios, las eco no mías do més ti cas te -
nían otras fuen tes im por tan tes de in gre sos. Tal es el caso de la pro duc -
ción do més ti ca de ar tí cu los para la ven ta en el que las mu je res jue gan
un pa pel cru cial. Mu je res que hor nean, co sen, co ci nan para ven der
sus pro duc tos son per so na jes co mu nes en los asen ta mien tos ur ba nos
po pu la res. Aun que los hom bres tam bién sue len par ti ci par en la pro -
duc ción do més ti ca de bie nes y ser vi cios, lo ha cen en áreas di fe ren tes
como la car pin te ría, la al ba ñi le ría o la plo me ría. 

La pro duc ción de bie nes y ser vi cios para el con su mo ha sido una
ac ti vi dad casi in vi si ble pero no por ello poco im por tan te como fuen te
de in gre sos de los gru pos do més ti cos. Este tra ba jo ha sido (y con ti núa
sien do) un es pa cio fe me ni no en don de las mu je res de di can bue na par -
te de su tiem po a ac ti vi da des do més ti cas para la re pro duc ción de sus
fa mi lias (co ci nar, la var ropa, plan char, lim piar la casa, cui da do in fan -
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til, et cé te ra), pero tam bién ayu dan a sus hom bres en la cons truc -
ción de sus pro pias vi vien das. Las res pon sa bi li da des fe me ni nas cons -
ti tu yen, como sa be mos, jor na das ago ta do ras y lar gas, es pe cial men te
cuan do com bi nan las la bo res do més ti cas y re pro duc ti vas con el tra ba -
jo asa la ria do. Huel ga se ña lar que el tra ba jo asa la ria do no ha li be ra do a 
las mu je res de las ta reas do més ti cas.

Por úl ti mo, el in ter cam bio so cial es una fuen te im por tan te de re cur -
sos. Las re des y en ge ne ral los sis te mas de ayu da cons ti tu yen un re cur -
so bá si co para las fa mi lias ur ba nas. Aun que la par ti ci pa ción en es tas
re des in clu ye a hom bres y mu je res, se han de tec ta do in te re san tes “te rri -
to rios so cia les” de los que hom bres y mu je res for man par te de acuer do
a sus prin ci pa les ac ti vi da des y las are nas so cia les en don de pa san la ma -
yor par te de su tiem po la bo ral y de su tiem po so cial. El in ter cam bio so -
cial, o flu jo de bie nes y ser vi cios den tro de una red de ami gos, ve ci nos,
com pa ñe ros de tra ba jo y pa rien tes, ha sido un ele men to de suma im por -
tan cia para la vida y las eco no mías de los gru pos do més ti cos ur ba nos
(Lom nitz 1977). La im por tan cia de es tas re des pue de ob ser var se tan to
cuan do el in ter cam bio so cial y sus pro duc tos es tán pre sen tes como
cuan do no exis ten. Se ha ob ser va do una es tre cha vin cu la ción en tre el
ais la mien to so cial (o el de bi li ta mien to de las re des de in ter cam bio y de
ayu da mu tua) y ni ve les más pro fun dos y de vas ta do res de po bre za. Los
más po bres en tre los po bres son los miem bros de gru pos do més ti cos
ca rac te ri za dos por el ais la mien to so cial (Gon zá lez de la Ro cha 1994).

Todo esto sig ni fi ca que los gru pos do més ti cos no eran ho mo gé neos
en tér mi nos ocu pa cio na les. Era muy co mún en con trar ca sos de ho ga res 
con dis tin tos ti pos de tra ba ja do res en su in te rior. Incluso un solo tra ba -
ja dor po día par ti ci par en dis tin tos ni chos ocu pa cio na les del mer ca do de 
tra ba jo, no úni ca men te a lo lar go de su tra yec to ria ocu pa cio nal sino en
una sola jor na da de tra ba jo. La he te ro ge nei dad ocu pa cio nal fue con ce bi da
en mis es tu dios du ran te los ochen ta como un me ca nis mo de adap ta ción
y de so bre vi ven cia fren te al de sem pleo tem po ral de al gu no de
los miem bros del ho gar.7 Los tra ba ja do res “for ma les” coe xis tían con los
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7. Tan to la he te ro ge nei dad ocu pa cio nal como las al tas ta sas de mo vi li dad la bo ral nos lle va ron a plan tear
que la cla se tra ba ja do ra de Gua da la ja ra no es ta ba di fe ren cia da so cial men te, a pe sar de las ten den cias
seg men ta do ras del mer ca do de tra ba jo. Los ho ga res re u nían en su in te rior a una am plia gama de
dis tin tos tra ba ja do res y la di fe ren cia ción so cial se eva po ra ba al ni vel de los gru pos do més ti cos.



ven de do res ca lle je ros, los ar te sa nos, las em plea das do més ti cas y los
au toem plea dos. Los gru pos do més ti cos eran una es pe cie de olla mez -
cla do ra, en don de la seg men ta ción del mer ca do la bo ral de sa pa re cía
sin pro du cir di fe ren cias so cia les en la cla se tra ba ja do ra. 

La par ti ci pa ción en las es tra te gias do més ti cas fa mi lia res de so bre -
vi ven cia de miem bros que no son con si de ra dos como pro vee do res
prin ci pa les –m uj eres, ni ños y an cia nos– es un ele men to cru cial para el 
éxi to de la es tra te gia. La re pro duc ción de es tos tra ba ja do res po bres
era po si ble gra cias a la com bi na ción de las con di cio nes des cri tas, en
don de la par ti ci pa ción de es tos “pro vee do res se cun da rios” ju ga ba un
pa pel muy im por tan te. Con vie ne des ta car, sin em bar go, que la par ti ci -
pa ción de las mu je res en las ac ti vi da des y es tra te gias de ge ne ra ción de 
in gre sos se daba de ma ne ra pa ra le la a la in ter ven ción, en oca sio nes
muy ac ti va, de los hom bres, y no ha bía ele men tos para pen sar en la
“fe mi ni za ción” de las eco no mías fa mi lia res como un fe nó me no ge ne -
ra li za do.8 Po dría ar gu men tar se que la com bi na ción de dis tin tas fuen -
tes de in gre sos y la coe xis ten cia de di ver sos ti pos de tra ba ja do res
den tro de los ho ga res fa mi lia res era el pro duc to for za do de los ba jos
sa la rios y el re sul ta do de la ne ce si dad de in cluir va rios y dis tin tos in -
gre sos para lo grar la so bre vi ven cia. Aun acep tan do esta afir ma ción
(pro duc to for za do de la po bre za) era una si tua ción po si ble que la ma -
yor par te de los gru pos do més ti cos lo gra ba  de sa rro llar. An tes de la
cri sis eco nó mi ca de los ochen ta, e in clu so du ran te los pri me ros años
de esa cri sis, la dis po ni bi li dad de em pleos y las opor tu ni da des al ter na -
ti vas la bo ra les exis tían como op cio nes rea les para los tra ba ja do res
(aun que, por su pues to, muy po bre men te re mu ne ra das). El mo de lo de
so bre vi ven cia que de no mi né “los re cur sos de la po bre za” de pen día de 
la exis ten cia y dis po ni bi li dad de em pleos en el mer ca do la bo ral y fue
el re sul ta do del vín cu lo re la ti va men te “ar mo nio so” en tre el mer ca do
de tra ba jo (con opor tu ni da des abier tas pero de ba jos sa la rios) y el fun -
cio na mien to –en tér mi nos de su or ga ni za ción so cial y eco nó mi ca– de
los gru pos do més ti cos.
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8. Ex cep to en al gu nos ca sos de ho ga res de je fa tu ra fe me ni na.



LA TRAN SI CIÓN: 
RE ES TRUC TU RA CIÓN DE LOS GRU POS DO MÉS TI COS

Los ochen ta fue ron años tor men to sos para la eco no mía y la so cie dad
me xi ca nas. Mien tras que los sa la rios rea les ex pe ri men ta ban caí das
dra má ti cas, las de va lua cio nes de la mo ne da, el éxo do de los ca pi ta les
y la aus te ri dad fis cal con for ma ron un pa no ra ma muy in se gu ro y frá -
gil. La cri sis pro pi ció una se rie de cam bios en la es truc tu ra y or ga ni za -
ción de los gru pos do més ti cos. In ves ti ga cio nes rea li za das du ran te los
ochen ta y prin ci pios de la dé ca da si guien te mos tra ron las for mas en
que los ho ga res ex pe ri men ta ron una “pri va ti za ción de la cri sis” (Be -
ne ría 1992, Gon zá lez de la Ro cha 1988, 1991). Las res pues tas do més -
ti cas y fa mi lia res a esa cri sis in clu ye ron, so bre todo, la in ten si fi ca ción
de las es tra te gias pre vias de so bre vi ven cia. Las cua tro con di cio nes es -
truc tu ra les para el mo de lo de so bre vi ven cia, des cri tas arri ba, con ti -
nua ron pre sen tes, aun que con más di fi cul ta des. La es tra te gia de
in ten si fi ca ción im pli có, sin em bar go, la cre cien te y más per ma nen te
par ti ci pa ción de las mu je res adul tas en el tra ba jo asa la ria do, la en tra -
da más tem pra na de los hi jos va ro nes en el mer ca do la bo ral y la de di -
ca ción más in ten sa de las hi jas a las ta reas do més ti cas. Dado que el
em pleo for mal su frió se ve ras mer mas en su ca pa ci dad de ofre cer
opor tu ni da des a los tra ba ja do res, és tos no tu vie ron más al ter na ti va
que las ocu pa cio nes de no mi na das in for ma les.9 En con tras te con la si -
tua ción pre via, cuan do el em pleo in for mal coe xis tía con el for mal, la
in for ma li dad pro li fe ró en un con tex to ge ne ral de dis mi nu ción del em -
pleo for mal.

Se gún va rios es tu dios de sa rro lla dos du ran te aque llos años de cri -
sis, las res pues tas do més ti cas fue ron re la ti va men te exi to sas. Los gru -
pos do més ti cos mos tra ron su ca pa ci dad de de fen der sus in gre sos
to ta les de las dra má ti cas caí das que ha bían ex pe ri men ta do los sa la rios 
in di vi dua les.10 Para de fen der sus in gre sos, los miem bros de los gru -
pos do més ti cos tu vie ron que tra ba jar más e in ten si fi car el uso de los
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9. En tre 1980 y 1987 el em pleo in for mal cre ció en un 80% en tér mi nos ab so lu tos (CE PAL 1992a) y
au men tó del 24% al 33% como pro por ción de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (Es co bar
1996, Ro berts 1995).

10. Lo que no quie re de cir que los in di vi duos y las fa mi lias go za ran de bie nes tar.



re cur sos y ac ti vos que aún les que da ban (como el tra ba jo fe me ni no y
el de los ni ños y jó ve nes). No me de ten dré en des cri bir los de ta lles de
es tos cam bios pues to que és tos han sido el cen tro de aná li sis pre vios
(Gon zá lez de la Ro cha 1988, 1991, 1994). Es su fi cien te men cio nar
cómo la cri sis de los ochen ta afec tó las cua tro con di cio nes es truc tu ra -
les para el mo de lo de so bre vi ven cia pre via men te des cri to, en los si -
guien tes tér mi nos:

1.- La im por tan cia de las mu je res como ge ne ra do ras de in gre sos
mo ne ta rios au men tó, mien tras que las con tri bu cio nes de los je fes de
ho gar a la eco no mía do més ti ca dis mi nu ye ron en mu chos ca sos.11Ade -
más de las mu je res adul tas, los jó ve nes va ro nes tam bién in cre men ta -
ron su par ti ci pa ción en el mer ca do la bo ral. El au men to del nú me ro de
ge ne ra do res de in gre sos por ho gar fue po si ble a tra vés de la par ti ci pa -
ción de los nue vos (y vie jos) tra ba ja do res en las ac ti vi da des in for ma -
les y el au toem pleo, pues to que la en tra da al em pleo se hizo cada vez
más di fí cil. Esto fue el pro duc to de la ur gen te ne ce si dad de sub sa nar o
con tra rres tar la ca pa ci dad mas cu li na de cre cien te de fun gir como pro -
vee do res. Este pro ce so de in ten si fi ca ción del uso de la mano de obra
dis po ni ble fue cla ra men te uno de los prin ci pa les ac ti vos de los ho ga -
res para en fren tar la cri sis

2.- Ade más de in cre men tar el nú me ro de tra ba ja do res asa la ria dos,
los ho ga res ur ba nos am plia ron sus fuen tes de in gre sos para con tra -
rres tar la “frá gil” fuen te de sa la rios. La es truc tu ra de in gre sos de los
ho ga res se trans for mó de tal ma ne ra que la pro por ción de los sa la rios
en los in gre sos to ta les fa mi lia res dis mi nu yó, mien tras que la pro por -
ción del in gre so pro ve nien te del tra ba jo in de pen dien te (prin ci pal men -
te au toem pleo y au toa bas to) au men tó (CEPAL 1991). El au toem pleo
au men tó de bi do a que la atrac ción re la ti va del tra ba jo in de pen dien te
cre ció a me di da que los sa la rios for ma les caían. Aun que es di fí cil me -
dir la can ti dad de mu je res que tra ba jan en ne go cios fa mi lia res sin nin -
gún tipo de re mu ne ra ción, al gu nos cál cu los han su ge ri do que en tre las 
mu je res em plea das de Gua da la ja ra, las tra ba ja do ras no pa ga das re -
pre sen ta ban sólo el 2.7% en 1978 en com pa ra ción con el 8% en 1987
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11. Se gún la in for ma ción de la CEPAL (1991) las con tri bu cio nes de los hom bres je fes de ho gar ca ye ron
para re pre sen tar no más del 60% de los in gre sos de los ho ga res en la ma yor par te de los paí ses la ti -
no ame ri ca nos du ran te los años ochen ta.



(Es co bar 1996). Los es tu dios de caso rea li za dos en Gua da la ja ra mos -
tra ron que los gru pos do més ti cos in cre men ta ron el tra ba jo de di ca do a
ne go cios o pe que ñas ac ti vi da des in de pen dien tes.

3.- El tra ba jo do més ti co en la es fe ra re pro duc ti va se mul ti pli có ante
la pre sen cia de más miem bros en los ho ga res (en pro ce sos de ex ten -
sión, con la fi na li dad de aho rrar en los gas tos de vi vien da) y ante el he -
cho de que se de ja ron de con su mir bie nes y ser vi cios pre via men te
ad qui ri dos en el mer ca do para ser sus ti tui dos por bie nes y ser vi cios
pro du ci dos en casa (re ci cla mien to de ob je tos, re pa ra ción de apa ra tos
do més ti cos, re pa ra ción de ropa vie ja, co mer más en casa en vez de co -
mer en res tau ran tes, et cé te ra). Ha blar del au men to del tra ba jo do més ti -
co es ha blar del in cre men to de la car ga de tra ba jo en ma nos fe me ni nas,
ya que las trans for ma cio nes en la or ga ni za ción de los gru pos do més ti -
cos no in clu ye ron una re dis tri bu ción de las ta reas den tro del ho gar. 

4.- Au men tó tam bién la im por tan cia de for mar par te de re des de
in ter cam bio so cial. La co la bo ra ción, la ayu da mu tua, el in ter cam bio
de fa vo res co ti dia nos que se ex pre san en el dia rio ir y ve nir de bie nes
y ser vi cios en tre pa rien tes, ve ci nos y ami gos, se con vir tió en un in gre -
dien te fun da men tal para la pro tec ción del bie nes tar. Las re des fe me ni -
nas fue ron un fac tor cru cial de la vida co ti dia na du ran te esos di fí ci les
años ochen ta. Es tos in ter cam bios co bra ron aún más re le van cia en un
con tex to en el que las mu je res ne ce si ta ban apo yo para el cui da do in -
fan til, las ta reas do més ti cas mul ti pli ca das y para ob te ner in for ma ción
so bre po si bles fuen tes de in gre sos (em pleos, et cé te ra).

To dos es tos ele men tos ha blan de un pro ce so de in ten si fi ca ción en
el uso de los re cur sos do més ti cos. El ho gar, gru po do més ti co, ac tuó
como el col chón amor ti gua dor que pro te gió el bie nes tar de sus miem -
bros del fuer te im pac to de la cri sis eco nó mi ca12. El tra ba jo dis po ni ble
fue in ver ti do en esta es tra te gia de in ten si fi ca ción, y los ho ga res usa -
ron más, pero tam bién gas ta ron más, sus ac ti vos y re cur sos. Es tos
pro ce sos con fi gu ra ron un rá pi do de te rio ro de las con di cio nes de vida
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12. Para dar una idea de esta ca pa ci dad “pro tec to ra”, pue do men cio nar que el in gre so to tal de los ho ga -
res en Gua da la ja ra cayó un 11% (real) mien tras que los sa la rios in di vi dua les dis mi nu ye ron un 35%
de 1982 a 1985. In for ma ción de otros paí ses mues tra la mis ma ten den cia: en Ve ne zue la, el in gre so
to tal do més ti co cayó 22% com pa ra do con el 34% de los in gre sos in di vi dua les; en Cos ta Rica, el
pri me ro dis mi nu yó 14% y los se gun dos 22% (CEPAL, 1991: 23). A pe sar de es tos es fuer zos, el con -
su mo su frió fuer tes mer mas du ran te el pe rio do en cues tión.



de la ma yo ría de los ha bi tan tes y los gru pos do més ti cos, y los miem -
bros de es tos ho ga res pa ga ron un pre cio muy alto por sus in ten tos de
pro te ger sus in gre sos do més ti cos. La gen te tuvo que tra ba jar más por
sa la rios más ba jos y en peo res con di cio nes. Los gru pos do més ti cos
tu vie ron que de pen der más de las ac ti vi da des in for ma les, ya que las
for ma les se ha bían vuel to es ca sas y ex cep cio na les. La he te ro ge nei dad 
ocu pa cio nal que ha bía ca rac te ri za do a los ho ga res en los años pre vios
a la cri sis dio lu gar a arre glos do més ti cos mu cho más ho mo gé neos, en 
don de pre va le cía el em pleo in for mal y pre ca rio de sus miem bros.

LA PO BRE ZA DE RE CUR SOS DE LOS AÑOS NO VEN TA

Aun que el tér mi no ex clu sión es am bi guo, lo uso para re fe rir me a la si -
tua ción crea da por la eco no mía po lí ti ca de nues tro país –es pe cial men te
des de 1994– para mu chos de los tra ba ja do res y bus ca do res de em pleo
(so bre todo jó ve nes que quie ren en trar al mer ca do de tra ba jo) para
quie nes es cada vez más di fí cil en con trar opor tu ni da des para in ver tir su 
fuer za de tra ba jo. La pro mo ción de las ex por ta cio nes ha ido de la mano, 
en Mé xi co, de la re es truc tu ra ción de los pro ce sos la bo ra les y del mer ca -
do de tra ba jo (Es co bar 1996). Ade más, ha es ta do acom pa ña da por
cam bios en las es truc tu ras do més ti cas y en los sis te mas fa mi lia res de
re pro duc ción. La con so li da ción de las po lí ti cas eco nó mi cas orien ta das
a las ex por ta cio nes y la re es truc tu ra ción eco nó mi ca han crea do ni chos
ocu pa cio na les “se lec tos”, y un in men so gru po de in di vi duos que no
pue den en trar en la di ná mi ca de este sis te ma la bo ral. Cre cien te po bre -
za, nue vas for mas de ex clu sión y la emer gen cia de una nue va mar gi na -
li dad (Es co bar 1994) fue ron los prin ci pa les in gre dien tes de la vida
so cial en Gua da la ja ra, Mé xi co, du ran te la se gun da mi tad de los años
no ven ta. Se gún Fi gue roa, Al ta mi ra no y Sul mont (1996), la ex clu sión
eco nó mi ca es de fi ni da en fun ción de la or ga ni za ción eco nó mi ca do mi -
nan te que pre vie ne la par ti ci pa ción de al gu nos gru pos o in di vi duos en
re la cio nes, ac ti vi da des, y en el ac ce so a los re cur sos que son im por tan -
tes y de sea bles. La ex clu sión se re fie re a aque llos in di vi duos que no tie -
nen los me dios, las ha bi li da des, cre den cia les, edad y sexo apro pia dos
para en trar a los sis te mas pro duc ti vos y la bo ra les. Esto se tra du ce en
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cre cien te de sem pleo, de cre cien te par ti ci pa ción mas cu li na en las es -
truc tu ras de em pleo, y en el au men to de la pre ca rie dad en los em pleos
dis po ni bles (don de la ma yo ría de las mu je res tra ba jan) y va de la
mano con la fe mi ni za ción de la fuer za de tra ba jo. Es tos pro ce sos son
par te de la di ná mi ca de la nue va ten den cia de ex pan sión del ca pi tal: el
cre ci mien to eco nó mi co di ri gi do, res trin gi do, li mi ta do y ex clu yen te
(Fon tes 1997). Pre sen ta ré bre ve men te las cua tro con di cio nes es truc -
tu ra les para el de sa rro llo de las es tra te gias de so bre vi ven cia bajo esta
nue va ten den cia de ex clu sión la bo ral. 

En pri mer lu gar, la au sen cia de em pleo im pri me su mar ca como un
ele men to dis rup tor en las eco no mías do més ti cas y en las for mas de or ga -
ni za ción so cial de los ho ga res. Dado que el tra ba jo es el re cur so más im -
por tan te (y el úni co que tie nen en abun dan cia) de los gru pos do més ti cos
de es ca sos re cur sos (Mo ser 1996, Gon zá lez de la Ro cha 1994), la ex clu -
sión pro du ce efec tos drás ti cos en la ca pa ci dad de los po bres de so bre vi vir 
y re pro du cir se. El de sem pleo mas cu li no es un fe nó me no pre sen te en mu -
chos ho ga res de hoy en día. Es tu dios de caso rea li za dos a fi na les de los
años no ven ta en Gua da la ja ra mues tran los pro ble mas que los gru pos do -
més ti cos en fren tan du ran te lar gos pe rio dos de de sem pleo. Más tra ba jo
fe me ni no, por sa la rios pro por cio nal men te cada vez más ba jos, pa re ce ser 
la si tua ción pre do mi nan te para mu chos ho ga res de la Gua da la ja ra ac tual. 
Es tar de sem plea do sig ni fi ca, en pri mer lu gar, per der un sa la rio (aso cia do
a un em pleo re la ti va men te per ma nen te). El de sem pleo aca rrea, por otra
par te, ex pe rien cias con im pli ca cio nes eco nó mi cas ne ga ti vas para la vida
de la per so na de sem plea da y su fa mi lia. Pero el de sem pleo  se tra du ce
asi mis mo en la pér di da de una se rie de ex pe rien cias y la zos so cia les que
son cla ve para el bie nes tar de los in di vi duos: iden ti dad so cial, ac ti vi dad
fí si ca, con tac to so cial, sen ti do co lec ti vo, es truc tu ra del tiem po y es ta tus
so cial (Jaho da, ci ta da por Gershuny and Mi les 1985). El de sem pleo, que
afec ta prin ci pal men te a los jó ve nes va ro nes, tie ne un fuer te im pac to en la 
ca pa ci dad de los gru pos do més ti cos de su mar in gre sos a sus muy de te -
rio ra dos pre su pues tos, nu tri dos por los in gre sos de los pa dres, a tra vés de
la par ti ci pa ción de esos miem bros jó ve nes en el mer ca do de tra ba jo. Los
miem bros jó ve nes, como ex pli qué an te rior men te, han sido im por tan tes
ge ne ra do res de in gre sos du ran te la eta pa del ci clo do més ti co cuan do los
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pa dres (je fes del ho gar) en fren tan la dis mi nu ción de sus in gre sos. La
lla ma da eta pa de “con so li da ción” del ci clo do més ti co, cuan do los hi -
jos son ca pa ces de par ti ci par en el mun do del tra ba jo, es una eta pa en
la que los gru pos do més ti cos go zan de in gre sos más ele va dos. Este
era el pe rio do de tiem po, en las his to rias fa mi lia res, cuan do los hi jos
más jó ve nes po dían be ne fi ciar se de las con tri bu cio nes eco nó mi cas de 
sus her ma nos y se les per mi tía (e in clu so es ti mu la ba) con ti nuar sus
es tu dios a ni ve les im po si bles de al can zar en otras cir cuns tan cias. Una
de las nue vas res pues tas a la au sen cia de opor tu ni da des de em pleo ob -
ser va da en los ni ve les in di vi dual y fa mi liar es la cre cien te emi gra ción de
jó ve nes ur ba nos, tan to hom bres como mu je res, a los Es ta dos Uni dos. Las
di fi cul ta des de ob te ner un em pleo (y per ma ne cer en él) en las ciu da des
me xi ca nas, jun to con los ba jos sa la rios, es tán de trás de las de ci sio nes de
mu chos jó ve nes me xi ca nos de emi grar y for mar par te de co mu ni da des
trans na cio na les de tra ba ja do res. La mi gra ción in ter na cio nal fue, du ran te
mu cho tiem po en Mé xi co, un fe nó me no de las áreas ru ra les em po bre ci -
das. Ac tual men te, son cada vez más los ha bi tan tes ur ba nos que se unen a
los flu jos mi gra to rios ha cia el país del nor te.

Las ac ti vi da des ile ga les, por otra par te, ta les como el robo, el trá fi co 
de dro gas (a es ca la pe que ña), for man par te de las po cas al ter na ti vas que 
los jó ve nes ur ba nos tie nen para ob te ner in gre sos. Una mu jer re cien te -
men te afir mó du ran te una en tre vis ta: “ven de no che al ba rrio para que
veas qué tipo de tra ba jos es el que los jó ve nes tie nen”, ha cien do re fe -
ren cia a la ile ga li dad de las ac ti vi da des de sa rro lla das por mu chos ha bi -
tan tes jó ve nes del Ce rro del Cua tro en Gua da la ja ra. “Ellos no tie nen
op ción. Cuan do en cuen tran algo más es muy le jos de la ciu dad, y lo que 
ga nan se les va en pa gar ca mio nes y un taco al me dio día”. 

El de te rio ro del em pleo, y en ca sos gra ves su au sen cia, ha ero sio -
na do otras fuen tes de in gre sos de los ho ga res. Es ne ce sa rio acla rar que 
el em pleo pre ca rio es ta ba pre sen te en la si tua ción pre via (cuan do el
mo de lo de “los re cur sos de la po bre za” fue cons trui do), pero coe xis tía 
con el em pleo for mal y las fuen tes “au tó no mas” de in gre sos. En el es -
ce na rio so cial de los años no ven ta, es pe cial men te al re de dor de 1995 y 
1996, pre va le cía una si tua ción que in cluía la com bi na ción de la au -
sen cia de em pleos (lo que la gen te ex pe ri men ta como de sem pleo, o
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como “no en con trar tra ba jo”) y de em pleo pre ca rio para la ma yo ría de 
los tra ba ja do res, mien tras que el em pleo per ma nen te se con vir tió en un
pri vi le gio raro y di fí cil de con se guir, y so la men te dis po ni ble para
un nú me ro re du ci do de tra ba ja do res. Un nue vo tipo de seg men ta ción
emer gió, no so bre las lí neas de lo for mal y lo in for mal, sino en tre un
gru po pri vi le gia do de tra ba ja do res y una vas ta ma yo ría de per so nas
que lu cha ban por so bre vi vir con muy es ca sos re cur sos y con una gran
di fi cul tad de ven der su fuer za de tra ba jo. La pro duc ción en pe que ño y
el pe que ño co mer cio son ac ti vi da des que re quie ren re cur sos de in ver -
sión, con cre ta men te di ne ro en efec ti vo que pue da con ver tir se en el
me dio para la com pra de ma te ria les, el pago de trans por te y otras ac ti -
vi da des que el au toem pleo re quie re en sus pro ce sos. 

La ex clu sión la bo ral dis mi nu ye la ca pa ci dad de los in di vi duos y
las fa mi lias de par ti ci par en pro ce sos de au toa bas to, au toem pleo
y pro duc ción do més ti ca en pe que ño. Los es tu dios de caso que fue ron
par te de mi in ves ti ga ción en Gua da la ja ra, du ran te 1995 y 1996, mues -
tran que los in di vi duos sin in gre sos re gu la res (per ma nen tes, que tie -
nen cier ta re gu la ri dad) ob te ni dos en el mer ca do de tra ba jo, en fren tan
enor mes di fi cul ta des para lle var a cabo ac ti vi da des de au toa bas to.
Esto sig ni fi ca que en si tua cio nes de po bre za ex tre ma, in cre men ta da
du ran te los pe rio dos de de sem pleo, sim ple men te no hay di ne ro para
in ver tir en ac ti vi da des de au toa bas to. Es tas ac ti vi da des re quie ren de
un mí ni mo de di ne ro en efec ti vo (que nor mal men te se ob tie ne vía sa -
la rios de al gún miem bro de la fa mi lia) para des ti nar a la com pra de
ma te ria les y el pago del trans por te ur ba no. Esto, sin duda, cues tio na la 
na tu ra le za “au tó no ma” de las ac ti vi da des “por cuen ta pro pia” (en tre
las que se en cuen tra el au toa bas to, el au toem pleo, et cé te ra) y nos lle va 
a for mu lar una hi pó te sis di fe ren te: las ac ti vi da des “por cuen ta pro pia” 
y la pro duc ción ca se ra de bie nes y ser vi cios para el con su mo fa mi liar
son de pen dien tes de la exis ten cia de in gre sos re gu la res que, en el caso 
de las so cie da des ur ba nas me xi ca nas, tie ne su ori gen en el sa la rio que
se ob tie ne en los mer ca dos la bo ra les. En los con tex tos en don de exis te 
este sa la rio re gu lar (al me nos uno den tro del gru po do més ti co), los in -
di vi duos y las fa mi lias tie nen un mar gen más am plio para des ti nar
tiem po y otros re cur sos (in clu yen do di ne ro) a las ac ti vi da des por
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cuen ta pro pia y a la pro duc ción ca se ra de bie nes y ser vi cios. En con -
tex tos en don de, por el con tra rio, los sa la rios son es po rá di cos, even -
tua les o de pla no ine xis ten tes, las op cio nes para de di car se a esta cla se
de ac ti vi da des se re du cen sig ni fi ca ti va men te. La ex clu sión la bo ral
pa re ce lle var a otro tipo de ex clu sio nes, en un pro ce so de dis mi nu ción
de las op cio nes. 

Los ho ga res, los gru pos do més ti co/fa mi lia res, re quie ren de in gre -
sos se gu ros y re gu la res para ob te ner re cur sos que pro vie nen de otras
fuen tes. Aun los in gre sos que pro vie nen de las re des de in ter cam bio so -
cial de pen den, en cier ta me di da, de in gre sos re gu la res vía sa la rio. Las
re des so cia les son el pro duc to de la par ti ci pa ción de los ac to res quie nes
en ta blan los la zos, los man tie nen en fun cio na mien to o bien los aban do -
nan. Las re des so cia les son cons truc cio nes que re quie ren, como es el
caso de las ac ti vi da des de au toa bas to, de re cur sos. Par ti ci par en una red
es pe cí fi ca de in ter cam bio so cial tie ne “cos tos”. La re ci pro ci dad, que
nor mal men te está en la base de es tos in ter cam bios, de man da un flu jo
con ti nuo de bie nes y ser vi cios. Mu chas mu je res y hom bres en tre vis ta -
dos han dado tes ti mo nio del pro ce so de ais la mien to so cial re la cio na do
con su fal ta de re cur sos eco nó mi cos. Este pro ce so se ha do cu men ta do
en es tu dios re cien tes rea li za dos en Amé ri ca La ti na (Kaztman 1999)
y en otros paí ses del mun do (Gon zá lez de la Ro cha 2000). 

CON CLU SIO NES

El pun to más im por tan te que se ha plan tea do aquí es el de la re le van cia
del sa la rio para la sub sis ten cia y re pro duc ción de los tra ba ja do res y sus
fa mi lias. Aun que con un alto gra do de di fi cul ta des, el mo de lo de “los re cur -
sos de la po bre za” ope ró –y pue de vol ver a ope rar si las con di cio nes la -
bo ra les se trans for man– en tan to que exis tían opor tu ni da des para el
tra ba jo, bien fue ran ac ti vi da des asa la ria das u ocu pa cio nes de au toem -
pleo. El tra ba jo ha es ta do aso cia do con ba jos sa la rios, pero los gru pos do -
més ti cos po dían en viar a sus miem bros al mer ca do de tra ba jo y el en vío
de va rios miem bros al mis mo com pen sa ba  los ba jos sa la rios que in di -
vi dual men te se ob te nían. Una bue na par te del in gre so do més ti co/fa mi -
liar te nía otras fuen tes, dis tin tas a las del sa la rio (in ter cam bio so cial,
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pro duc ción ca se ra de bie nes y ser vi cios, et cé te ra), pero los gru pos do -
més ti cos de pen dían de la dis po ni bi li dad de em pleos para ob te ner los
in gre sos mo ne ta rios (sa la rios) ne ce sa rios para ali men tar otras ac ti vi -
da des fa mi lia res (y lo grar así ob te ner in gre sos de otras fuen tes). Es tas
otras fuen tes de in gre sos –no asa la ria das– pa re cen de pen der de la ca -
pa ci dad de los gru pos do més ti cos de ge ne rar los in gre sos mo ne ta rios
y, en este sen ti do, los sa la rios jue gan un pa pel cru cial en la ca pa ci dad
do més ti ca de pro du cir otros in gre sos para la eco no mía fa mi liar. Los
ho ga res más “aco mo da dos” eran aque llos que lo gra ban de sa rro llar
una es tra te gia múl ti ple de ge ne ra ción de in gre sos en dis tin tas ocu pa -
cio nes y ac ti vi da des, en don de el pa pel de los hi jos, las hi jas y las mu -
je res ma dres era muy im por tan te. Tan to la di ver si dad de fuen tes de
in gre sos como la par ti ci pa ción, mu chas ve ces cru cial, de los pro vee -
do res “se cun da rios” (so bre todo hi jos) han su fri do me nos ca bo. La mi -
gra ción a los Es ta dos Uni dos ha de ja do a mu chas fa mi lias sin la ayu da 
de los hi jos, lo mis mo que el de sem pleo que afec ta par ti cu lar men te a
los jó ve nes. Los re cur sos de la po bre za han sido, tra di cio nal men te, los
bra zos y las ma nos la bo rio sos de los tra ba ja do res, es de cir, su ca pa ci dad de 
usar el úni co re cur so abun dan te que po seen: su fuer za de tra ba jo. La ex clu -
sión la bo ral ha aba ti do la ca pa ci dad de los hom bres adul tos de ac tuar como 
pro vee do res y ha man te ni do a los jó ve nes sin opor tu ni da des de em pleo, lo
que los em pu ja a bus car me jo res op cio nes en mer ca dos trans na cio na les de
tra ba jo. Al pa re cer, la fuer za de tra ba jo fe me ni na es uno de los po cos re -
cur sos que les han que da do a los gru pos do més ti cos. El de cre cien te pa pel 
mas cu li no de pro vee do res eco nó mi cos se ha dado en un con tex to en el
que las mu je res in cre men tan su tra ba jo asa la ria do para la ob ten ción de
sa la rios que son cru cia les para las eco no mías do més ti cas pero su ma men -
te ba jos (Safa 1995). El nue vo pa pel de las mu je res como pro vee do ras o
co- pro vee do ras im pres cin di bles, y no como ge ne ra do ras de in gre sos
“adi cio na les” o “se cun da rios” no es un de ta lle in sig ni fi can te en la vida
so cial de nues tros paí ses. Las mu je res, tan to jó ve nes como vie jas, ca sa -
das, sol te ras o di vor cia das, con o sin es co la ri dad for mal, es tán aho ra en -
tre el gru po de los prin ci pa les pro vee do res de sus eco no mías ho ga re ñas
en el Mé xi co ac tual. La ca pa ci dad de los in di vi duos de par ti ci par en la
pro duc ción en pe que ño, la pro duc ción ca se ra de bie nes y ser vi cios para
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el con su mo fa mi liar y en el in ter cam bio so cial que va y vie ne en tre
dis tin tos gru pos do més ti cos a tra vés de la ayu da mu tua, no son re cur -
sos in fi ni tos, ni eter nos. No po de mos dar los por un he cho, sin cues tio -
nar los lí mi tes que obs ta cu li zan su de sa rro llo. To dos ellos re quie ren
de re cur sos (tiem po, tra ba jo y di ne ro) y no sim ple men te “sur gen”
como la ta bla de sal va ción de los po bres. La ca pa ci dad de so bre vi ven -
cia y re pro duc ción de los po bres no es ina go ta ble. Esto pue de pa re cer
un plan tea mien to sim ple pero es im por tan te: la gen te re quie re de em -
pleos, de cen te men te re mu ne ra dos, para lo grar su sub sis ten cia y re -
pro duc ción. Las otras fuen tes de in gre sos pue den com ple men tar pero
no sus ti tuir el sa la rio en el con tex to de nues tras so cie da des. La fle xi bi li dad 
de los gru pos do més ti cos, su ca pa ci dad de rea dap ta ción a nue vas con di -
cio nes eco nó mi cas a tra vés de su uso crea ti vo y fle xi ble de re cur sos es ca -
sos no es un pro ce so in fi ni to. El des ta car la exis ten cia –y uti li dad
ana lí ti ca– de las es tra te gias de so bre vi ven cia al pun to de no ver los lí -
mi tes de di chas es tra te gias es, me pa re ce, no sólo erró neo sino su ma men -
te pe li gro so. El én fa sis en la “mul ti pli ci dad” de las fuen tes de in gre sos
que for mó par te del ar gu men to de “los re cur sos de la po bre za”, así como
las in ter pre ta cio nes de las res pues tas fa mi lia res an te las cri sis eco nó mi -
cas, ayu da ron a cons truir la idea de que los po bres so bre vi ven aun en
con tex tos de au sen cia de op cio nes de em pleo. Esta idea es erró nea.
Nues tros aná li sis pa sa dos no en fa ti za ron con su fi cien te fuer za la im -
por tan cia real de los sa la rios que pro vie nen del mer ca do la bo ral como
un mo tor de otras ac ti vi da des y, en ese sen ti do, como el mo tor de la re -
pro duc ción. Tam po co fui mos ca pa ces de pre de cir la ero sión de esas
otras fuen tes de in gre sos cuan do los sa la rios es tán au sen tes de la es ce -
na. Mi ar gu men to es que la ex clu sión la bo ral lle va a una si tua ción en
la que otras op cio nes de in gre sos tam bién se re du cen y que el apo yo
mu tuo que es po si ble en con trar en re des de in ter cam bio so cial se de te rio -
ra y, en oca sio nes ex tre mas, de sa pa re ce. La re ci pro ci dad y la ayu da
mu tua no son “na tu ra les” ni inhe ren tes a la vida so cial. Son ex tre ma da -
men te sen si bles a los cam bios eco nó mi cos, de tal for ma que cuan do la
gen te em po bre ce no cuen ta con los re cur sos para in ter cam biar. El re sul -
ta do es la se pa ra ción de las re des y el ais la mien to so cial que acom pa ña a
la ex clu sión la bo ral (Gon zá lez de la Ro cha 1998, 2000, Mo ser 1996).
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Sa be mos que los gru pos do més ti cos son di ná mi cos y di ver sos,
que evo lu cio nan y cam bian como res pues ta a fuer zas ex ter nas y como 
pro duc to de su di ná mi ca in ter na. Exis ten evi den cias de este pro ce so
de cam bio y al gu nos in di ca do res de lo que se pue de lla mar “la cri sis de
la fa mi lia nu clear”, como un mo de lo fa mi liar. En la am plia gama
de di ver si dad, al gu nos gru pos do més ti cos es tán me jor equi pa dos para 
en fren tar los cam bios eco nó mi cos, como lo han mos tra do di ver sos es -
tu dios en el caso de los gru pos do més ti cos ex ten sos y con so li da dos
(en eta pas del ci clo do més ti co en don de hay un ma yor equi li brio en tre 
con su mi do res y ge ne ra do res de in gre sos). Los fac to res más im por tan -
tes de esta ma yor ca pa ci dad do més ti ca se re fie ren a la exis ten cia de
tra ba ja do res dis po ni bles. Sin em bar go, la ex clu sión la bo ral bo rra las
ven ta jas com pa ra ti vas de es tos ho ga res pues to que en fren tan di fi cul -
ta des para si tuar a sus tra ba ja do res en el em pleo.

La he te ro ge nei dad ocu pa cio nal que for mó par te del mo de lo de los
re cur sos de la po bre za nos lle vó a ar gu men tar que la cla se tra ba ja do ra
era so cial men te ho mo gé nea, y que los ho ga res ac tua ban como “ollas
mez cla do ras” de las di fe ren cias en con tra das en el mer ca do de tra ba jo. 
Era su ma men te di fí cil cla si fi car a un ho gar como per te ne cien te a ca -
te go rías ocu pa cio na les dis tin tas, pues to que los ho ga res com bi na ban
muy dis tin tos ti pos de tra ba ja do res, quie nes com par tían la mis ma vi -
vien da, los mis mos arre glos so cia les y la mis ma olla. La ho mo ge nei -
dad de la cla se tra ba ja do ra era el pro duc to de la re la ción en tre una
es truc tu ra pro duc ti va y un mer ca do de tra ba jo que ofre cía di fe ren tes
op cio nes, y la or ga ni za ción do més ti ca fa mi liar que es ta ba ba sa da en
la in ser ción múl ti ple de sus miem bros en di cha es truc tu ra. La úl ti ma
mi tad de los años no ven ta, mar ca da por la es ca sez del em pleo, fue el
es ce na rio tem po ral de un pro ce so de de te rio ro real del in gre so y de las 
fuen tes de in gre sos. Se creó una enor me dis tan cia en tre un pe que ño
gru po pri vi le gia do de tra ba ja do res y fa mi lias con ac ce so al em pleo
per ma nen te y las gran des ma yo rías ex clui das de di chos ni chos ocu pa -
cio na les. Nue vos ras gos de seg men ta ción pa re cen emer ger y, aho ra,
los gru pos do més ti cos pa re cen ser me nos ca pa ces de con tra rres tar di -
cha seg men ta ción. La “olla mez cla do ra” no tie ne aho ra tan tos in gre -
dien tes para el po ta je. 
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La po bre za de re cur sos es un mo de lo cons trui do, y por for tu na
exis ten ex cep cio nes. Sin em bar go, los ele men tos de lo que he lla ma do 
la ero sión de los me ca nis mos de so bre vi ven cia, los lí mi tes de las es -
tra te gias de re pro duc ción, es tán pre sen tes. Si el em pleo con ti núa en el 
ca mi no de la ex clu sión de las gran des ma yo rías, me nos ex cep cio nes
ha brá y más ge ne ra li za bles se rán las ideas que aquí se han ex pues to,
lle van do a una cri sis de re pro duc ción so cial de las ma yo rías ex clui das 
y que el mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co ha cla si fi ca do como “de se -
cha bles”. 
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Ser his to ria dor en Ja lis co

Ri car do Ávi la
Ma. Te re sa Ruiz
Bo gar Es co bar

RE SU MEN

A par tir del aná li sis de una se rie de tra ba jos his to riográ fi cos que  so bre
Ja lis co y el oes te me xi ca no se han es cri to en las úl ti mas dé ca das, se ela bo -
ra una re fle xión en la cual se bus ca apor tar ele men tos de dis cu sión que
per mi tan exa mi nar de ma ne ra crí ti ca las con di cio nes ac tua les en que se
es cri be y se re trans mi te la en se ñan za de la his to ria re gio nal1.

PUN TO DE PAR TI DA

Un año de ter mi nan te en la his to ria re cien te de Mé xi co fue 1968. En
aquel ve ra no na ció, cre ció y fue re pri mi do con lujo de bru ta li dad el
mo vi mien to es tu dian til, que, a la pos tre,  cim bra ría la con cien cia na -
cio nal y cam bia ría de fi ni ti va men te el rum bo del país. Aquel año tam -
bién se ría sig ni fi ca ti vo para los his to ria do res na cio na les, aun que ello

1. Una re vi sión si mi lar a la que si gue, pero re fe ri da es pe cí fi ca men te al ám bi to de la his to rio gra fía ru ral,
fue he cha por Pa tri cia Arias y Ro dol fo Fer nán dez, bajo el tí tu lo “His to ria ru ral del oc ci den te de Nue va
Es pa ña: un re vi sión”, en  Es tu dios del Hom bre, núm. 10, Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra,
1999, pp. 17-35.



no se hi cie ra evi den te sino tiem po des pués, cuan do el even to que lo
mar ca ría –la pu bli ca ción de Pue blo en vilo, del his to ria dor mi choa ca -
no Luis Gon zá lez– aún no ha bía co bra do las pro por cio nes que lue go
tuvo. En efec to, ese bre ve pero su ge ren te en sa yo de mi crohis to ria,
sig ni fi có un par tea guas en el modo de for jar la his to ria na cio nal, es pe -
cial men te la co rres pon dien te al in te rior del país, a las re gio nes, a tie -
rra aden tro, a la pro vin cia. A par tir de en ton ces, sin aban do nar la
pers pec ti va his to rio grá fi ca na cio nal, se pro du jo una ver da de ra ex plo -
sión de his to rias re gio na les, pro vin cia les y aun co mar ca les, que mos -
tra ron a pro pios y ex tra ños la ri que za y va rie dad de la his to ria de
Mé xi co.

El rum bo se ña la do por el en sa yo se mi nal de Luis Gon zá lez ha in -
flui do so bre bue na par te del de sa rro llo de la his to rio gra fía de pro vin -
cia, he cho que con el tiem po ha sido no to rio y re co no ci do a lo lar go y
an cho de la na ción, aun que tal vez haya mar ca do más a los his to ria do -
res del oc ci den te me xi ca no, pues el tipo de tra ma que na rra el his to ria -
dor mi choa ca no no sólo se re fie re a las tra di cio nes y pau tas cul tu ra les
pro pias de esa ma cro- re gión, que se co no ce ge né ri ca men te como oc -
ci den te de Mé xi co, sino que mu chas de ellas aún son par te de la vida
co ti dia na re gio nal, so bre todo en sus zo nas ru ra les.

To man do como pun to de par ti da 1968 y como tér mi no el año 2000 
–con tan do esta his to ria del pa sa do al pre sen te, como ha cen la ma yo ría 
de los prac ti can tes del ofi cio–, este tra ba jo pre ten de mos trar, en for ma 
pa no rá mi ca, al gu nos de los plan tea mien tos de es tu dio e in ves ti ga ción
más re le van tes que se en cuen tran en cier tos tra ba jos de al gu nos his to -
ria do res –lo ca les o no– que han abor da do te mas ja lis cien ses o re gio -
na les, los cua les se tor na ron en pu bli ca cio nes re la ti va men te bien
co no ci das, al me nos en el ám bi to aca dé mi co. Se tra ta de cua ren ta y
tres tra ba jos co rres pon dien tes a trein ta y seis au to res, al gu nos de los
cua les fun gie ron tam bién como co or di na do res de obras co lec ti vas o
más am plias. Dos cri te rios de ter mi na ron nues tra se lec ción: el pri me ro 
fue el año de su pu bli ca ción;2 mien tras que el se gun do se sus ten tó en
la in fluen cia lo gra da por esos mis mos tex tos en los me dios aca dé mi -

240     ESTUDIOS DEL HOMBRE

2. Aun que no in clui mos tex tos en cier tos años del pe rio do es co gi do, ello no quie re de cir, ne ce sa ria -
men te, que no exis tan; sim ple men te no nos pa re ció sig ni fi ca ti vo in te grar los en nues tra se lec ción. 



cos re gio na les, he cho men su ra ble de va rias ma ne ras, en tre otras, por
el nú me ro de ve ces que di chos tra ba jos fue ron ci ta dos en obras con co -
mi tan tes.3

De tal cor pus bi blio grá fi co he mos iden ti fi ca do una se rie de ca rac te -
rís ti cas que se rán abor da das en for ma so me ra en las pá gi nas que si -
guen. En tre ellas cabe men cio nar la pre di lec ción de los te mas, al gu nas
orien ta cio nes his to rio grá fi cas, cier tas me to do lo gías y mo de los con cep -
tua les adop ta dos, fi lia cio nes aca dé mi cas, así como la in fluen cia que al -
gu nos de esos au to res han lo gra do, tan to en la ela bo ra ción de tra ba jos
si mi la res a los pro pios, como en la for ma ción de nue vos prac ti can tes
del ofi cio cuya pa tro na, se dice, es Clío. Se en tien de, por su pues to, que
las con si de ra cio nes que pre sen ta mos en se gui da no sólo son par te de
nues tra per cep ción so bre el queha cer de los his to ria do res que han abor -
da do te mas del oc ci den te me xi ca no, sino que ella es, ape nas, una vi sión 
muy ge ne ral que ten dría que pro fun di zar se en el fu tu ro, para, en tre
otras co sas, rea li zar una lec tu ra au to crí ti ca de la ma ne ra de en se ñar y
prac ti car la his to ria en esta par te del orbe.

LA LLA MA DA MI CROHIS TO RIA

La idea que mo ti vó a Luis Gon zá lez a es cri bir su mi crohis to ria de San
José de Gra cia4 es que, ade más de la ofi cio sa u ofi cia lis ta his to ria
na cio nal –ple tó ri ca de hé roes y vi lla nos, fe chas im por tan tes, acon te -
ci mien tos me mo ra bles pero, so bre todo, lle na de sig ni fi ca ti vos con -
tras tes ma ni queos–, hay otro cú mu lo de his to rias lo ca les, pro pias de
cada lu gar, pue blo, co mar ca, ciu dad o aun es ta do fe de ra ti vo, todo lo
cual ha sido ge né ri ca men te lla ma do “pa tria chi ca”, don de su ce den los 
even tos que se con vier ten en re fe ren cia de sus pro pios ha bi tan tes, y
que tie nen, en úl ti ma ins tan cia, mu cho más sig ni fi ca do para ellos que
los de ran go na cio nal. Sin ale jar se del ca non de la his to rio gra fía, Gon -
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3. Los au to res de las cua ren ta y tres obras que con for man el cor pus de nues tro en sa yo se sus ten ta ron, en
par te, en los da tos, in for ma ción y re fle xio nes con te ni das en cua ren ta y cin co tex tos de his to ria, cu yos
au to res van de J. Ama ya To pe te, a Eric van Young, pa san do por L. de Arre gui, A. Mota y Es co bar,
Luis Pé rez Ver día, Carl  Sauer, Pe ter Gerhard, C. Gib son, Fran cois Che va lier y Tho mas Cal vo.

4. Luis Gon zá lez, Pue blo en vilo, Mé xi co: El Co le gio de Mé xi co / Cen tro de Es tu dios His tó ri cos,
1968 (Nue va se rie, 1).



zá lez basó su es tu dio en fuen tes do cu men ta les di ver sas, pero, ade más, 
prac ti có la et no gra fía, en tre vis tan do a las per so nas de ma yor edad de
su pue blo y rea li zan do con ellos, y va rios más, al gún tipo de ob ser va -
ción par ti ci pan te.

Aban do nar como pun to pri vi le gia do la ob ser va ción his to rio grá fi ca
na cio nal para tras la dar la a la lo cal, fue la gran in no va ción del his to ria -
dor mi choa ca no. Así, lo gró si tuar su ar gu men to en la in ter faz for ma da
por las pers pec ti vas lo cal y na cio nal, evi den cian do, a la vez, lo en de ble
y con ven cio nal de los en fo ques his to rio grá fi cos, pues mos tró que des de 
la pers pec ti va de San José de Gra cia, los even tos his tó ri cos im por tan tes 
no fue ron los na cio na les –és tos no lo gra ron re ba sar su ca rác ter de te lón
de fon do– sino los lo ca les. Ade más, con un re cuen to his to rio grá fi co de -
sen fa da do e in ten so, de lec tu ra flui da, so bre pues to al re go deo de no po -
cos de los tra ba jos his to rio grá fi cos de ín do le co mar cal, Gon zá lez lo gró
un fres co de épo ca pero a es ca la mi crohis tó ri ca.

Pue blo en vilo ha ins pi ra do a nu me ro sos au to res; de esos tra ba jos
hay uno que nos in te re sa des ta car por la re la ti va ve cin dad de los ob je -
tos de es tu dio, es de cir, San José de Gra cia, en Mi choa cán, y Con cep -
ción de Bue nos Ai res, en Ja lis co (am bos pue blos den tro del pe rí me tro
geo grá fi co de nues tro in te rés y en los lí mi tes de esa área pe cu liar que
el pro pio Gon zá lez ha lla ma do “Jal mich”; ade más, es in te re san te por
la si mi li tud me to do ló gi ca en la cons truc ción de sus ar gu men tos his to -
rio grá fi cos: se tra ta de Los ve ci nos de la sie rra, de Pa tri cia Arias.5

Esta au to ra, an tro pó lo ga de for ma ción, apro ve chó el tra ba jo sis te má -
ti co de te rre no que rea li za ba des de ha cía tiem po en la Sie rra del Ti gre, 
así como el in te rés de los ve ci nos del an ti guo Pue blo Nue vo, quie nes,
se gu ra men te ins pi ra dos por la his to ria es cri ta so bre San José de Gra -
cia, le pi die ron que les ayu da ra a “re cons truir” la suya, la pro pia.
Como Gon zá lez, Arias sus ten tó su tra ba jo en di ver sos do cu men tos
pri mi ge nios con ser va dos en los ar chi vos ecle siás ti cos y mu ni ci pa les,
en en tre vis tas que le apor ta ron va lio sa in for ma ción, así como en da tos 
sur gi dos, sin duda, de su ob ser va ción par ti ci pan te. El pro duc to de esa
com bi na ción re sul tó ser un ame no re cuen to de las dis tin tas eta pas de
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5. Pa tri cia Arias, Los ve ci nos de la sie rra. Mi crohis to ria de Pue blo Nue vo, Gua da la ja ra: Uni ver si dad
de Gua da la ja ra / CEMCA, 1996.



la his to ria del lu gar, des de su fun da ción, en tre ve ra das con he chos po -
lí ti cos re le van tes, as pec tos de la vida co ti dia na, y con va rios de los
dis tin ti vos cul tu ra les del lu gar. 

Con gruen te con su ob je ti vo, Arias ela bo ró un tra ba jo que ha con -
tri bui do, sin duda, a la con ser va ción de la me mo ria his tó ri ca de los ha -
bi tan tes de Con cep ción de Bue nos Ai res, y a una com pren sión más
pro fun da de su pre sen te, lo cual po dría ser útil para me jor ela bo rar su
fu tu ro. Ade más, una ven ta ja pro ba ble de Los ve ci nos de la sie rra so -
bre Pue blo en vilo, es que en el pri me ro hay más ma ti ces de cor te et -
no grá fi co, cul tu ral, que pue den ayu dar, tam bién, a ci men tar me jor la
iden ti dad de los ve ci nos de ese vi llo rrio se rra no.

Un ter cer tex to en esta lí nea de tra ba jo his to rio grá fi co es el de Gui -
ller mo Gar cía Oro pe za, Ja lis co: una in vi ta ción a su mi crohis to ria. En
éste, con gran des pero cer te ras pin ce la das, el au tor pre sen ta su vi sión,
al ter nan do ca rac te rís ti cas ge ne ra les y par ti cu la res de sus po bla do res,
des de el tiem po pre his pá ni co has ta el si glo XX. En sie te bre ves pero sus -
tan cio sos ca pí tu los, Oro pe za man tie ne esa in vi ta ción se ña lan do te mas
re le van tes en el es tu dio e in ves ti ga ción de las mi crohis to rias pro pias del
es ta do de Ja lis co, con la fi na li dad de ela bo rar su “His to ria Ma tria” que dé 
ca bal res pues ta a dos pre gun tas... “¿Qué es y cómo es Ja lis co?”6, cues tio -
nes que im pli can un ti tá ni co y ar duo, pero in te re san te tra ba jo.

LA RE GIÓN Y EL ÁM BI TO RU RAL

En 1973, cin co años des pués de la pu bli ca ción de Pue blo en Vilo, apa -
re cie ron dos li bros de bol si llo de la co lec ción Sep- Se ten tas, que se
con vir tie ron en tra ba jos se mi na les para el de sa rro llo de los es tu dios e
in da ga cio nes his to rio grá fi cos y de cien cias so cia les, en ge ne ral, re fe -
ri dos a Gua da la ja ra y la re gión en la que se en cuen tra. El pri me ro fue
el de Hélène Ri vière d’Arc, Gua da la ja ra y su re gión,7 mien tras que el
se gun do fue lla ma do Re gio nes y ciu da des en Amé ri ca La ti na,8 que es
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6. Gui ller mo Gar cía Oro pe za, Ja lis co: una in vi ta ción a su mi crohis to ria, Gua da la ja ra: Ban ca Pro -
mex, 1990, p. 24.

7. Hélène. Ri vière d’Arc, Gua da la ja ra y su re gión, Mé xi co, SEP, 1973 (Col. Sep- Se ten tas, 106).
8. Jean Pie rre Ber the et al., Re gio nes y ciu da des en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, SEP, 1973, (Col. Sep- Se -

ten tas, 111).



la com pi la ción de diez tra ba jos cu yos au to res, des de en fo ques pre do -
mi nan te men te geo grá fi cos e his tó ri cos, pu sie ron a exa men di ver sos
as pec tos de al gu nas ciu da des y re gio nes del sub con ti nen te. 

El pri mer li bro cen tró su aten ción en la ciu dad de Gua da la ja ra, en
su me dio fí si co, en las ca rac te rís ti ca de su de sa rro llo his tó ri co, así
como en su pre sen te (fi na les de los años se sen ta), en tan to que gran
ciu dad de la pro vin cia me xi ca na con in fluen cias so bre un vas to te rri -
to rio en tor no a ella. Su au to ra ad vir tió, des de en ton ces, los de se qui li -
brios que en ella se ge ne ra ban de bi do a su cre ci mien to de sor bi ta do, y
plan teó al gu nas al ter na ti vas para con tra rres tar los efec tos ne ga ti vos
de ri va dos de la me ga ce fa lia. Del se gun do li bro des ta có, para los in te -
re sa dos en las cues tio nes re gio na les e his tó ri cas del oc ci den te me xi -
ca no, un en sa yo de Jean- Pie rre Ber the ti tu la do “In tro duc ción a la
his to ria de Gua da la ja ra y su re gión”.9 En él, el his to ria dor fran cés rea -
li zó un exa men pa no rá mi co –lo cual no le qui tó ri gor y su ge ren cia–
del de rro te ro de esa ciu dad, en tre los si glos XVI y XIX. Así, cada cual a 
su ma ne ra, supo in te grar en for ma ade cua da las pers pec ti vas geo grá -
fi ca e his tó ri ca en sus exá me nes, ofre cien do una vi sión más di ná mi ca
y com ple ja de dos ám bi tos es tre cha men te li ga dos, el ur ba no y el re -
gio nal, lo cual no te nía an te ce den tes en la co mar ca.

En 1976 apa re ció un en sa yo, ya clá si co, de José Ma ría Mu riá, His -
to ria de las di vi sio nes te rri to ria les de Ja lis co,10 cuyo prin ci pal ob je ti -
vo, si guien do una idea ori gi nal de Ed mun do O’Gor man, fue ras trear
las su ce si vas de li mi ta cio nes es pa cia les de lo que a la pos tre re sul tó ser 
el te rri to rio ja lis cien se. Ese tex to ayu dó a com pren der el mar co geo -
grá fi co don de tu vie ron lu gar los even tos his tó ri cos de Ja lis co, en un
pa rá me tro cro no ló gi co que el au tor de li mi tó en tre los tiem pos pre his -
pá ni cos y la mi tad del si glo XIX.

Tam bién en 1976 y lue go, en 1977, se edi ta ron en es pa ñol un par
de es tu dios eru di tos y muy in te re san tes so bre dos fe nó me nos his tó ri -
cos de gran re le van cia y con co mi tan tes: el pri me ro abor dó el tema de
la ex plo ta ción de la pla ta en Za ca te cas, y el se gun do la gue rra chi chi -
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9. Jean- Pie rre Ber the, “In tro duc ción a la his to ria de Gua da la ja ra y su re gión”, Ibid., pp. 130-147.
10. J. M. Mu riá, His to ria de las di vi sio nes te rri to ria les de Ja lis co, Mé xi co, SEP / INAH, 1976 (Col.

Cien tí fi ca His to ria, 34).



me ca. El li bro de Pe ter Ba kewell,11 aun que no tra tó di rec ta men te un
tema pro pio de lo que más tar de se ría con si de ra da la ma cro rre gión lla -
ma da oc ci den te de Mé xi co, cuyo cen tro se ría Ja lis co y su nú cleo la
mis ma Gua da la ja ra, sí ilus tró la im por tan cia que la mi ne ría le otor gó a 
Za ca te cas y la au to no mía que ésta tuvo res pec to de aqué lla, lo que de -
li neó, de he cho, una re gión his tó ri ca di fe ren te, bien des cri ta por el au -
tor, que no dejó de te ner in te rre la cio nes so cia les con la ca pi tal
neo ga lle ga. Por su par te, Phi llip W. Powell12 con tri bu yó con su tra ba -
jo al co no ci mien to y me jor de li mi ta ción del área que com pren día el
rei no de la Nue va Ga li cia, des de me dia dos del si glo XVI, y cómo esa
gue rra fa vo re ció tam bién la ar ti cu la ción re gio nal mis ma. Al in tro du -
cir y dis cu tir la no ción de fron te ra, es pe cial men te re fe ri da a ese vas to
te rri to rio que se des ple ga ba al nor te, Powell lo gró in ser tar una pie za
im por tan tí si ma para la com pre sión del mapa geohis tó ri co del oc ci -
den te de Mé xi co, es pe cial men te con re la ción a ese ám bi to casi ili mi -
ta do que du ran te mu cho tiem po fue lla ma do la Gran Chi chi me ca. 

Tres años des pués, en 1980, apa re cie ron un par de ar tí cu los que a
la pos tre tam bién se con vir tie ron en pie dras de to que de nu me ro sos
es tu dios de ín do le his to rio grá fi ca y so cio ló gi ca. El pri me ro de ellos
del an tro pó lo go Gui ller mo de la Peña,13 y el se gun do del his to ria dor
Eric van Young.14 En un en sa yo co lin dan te en tre la his to rio gra fía y la
an tro po lo gía po lí ti ca, De la Peña rea li zó una re vi sión his to rio grá fi ca
su ma rí si ma de lo ocu rri do en el ám bi to agra rio y agrí co la de la zona
geo grá fi ca co no ci da como Sur de Ja lis co, mos tran do los ne xos irre -
duc ti bles en tre po der y mer ca do en ese ám bi to re gio nal con cre to. Con
ese tra ba jo, su au tor con tri bu yó a cam biar la pers pec ti va his to rio grá fi -
ca de Ja lis co, pues re plan teó la dis cu sión so bre la re gión, pero aho ra
con un ma tiz más ri gu ro so, que, ade más, apro xi ma ba la his to ria a las
dis ci pli nas so cia les. Por su par te, el his to ria dor nor te ame ri ca no, mos -
tran do con su en sa yo un co no ci mien to pro fun do del tema y gra cias al
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11. Pe ter Ba kewell, Mi ne ría y so cie dad en el Mé xi co co lo nial. Za ca te cas (1546-1700) Mé xi co: FCE,
1976.

12. Phi llip W. Powell, La gue rra chi chi me ca (1550-1600) Mé xi co: FCE, 1977.
13. Gui ller mo de la Peña “Evo lu ción agrí co la y po der re gio nal en Ja lis co”, Re vis ta Ja lis co, núm. 1,

abril- ju nio, 1980, pp. 38-55.
14. Eric van Young, “Hin ter land y mer ca do ur ba no: El caso de Gua da la ja ra y su re gión”, Re vis ta Ja lis -

co, núm. 2, ju nio- sep tiem bre, 1980, pp. 73-95.



uso del con cep to ale mán hin ter land,15 se ña ló la im por tan cia que tuvo
Gua da la ja ra des de el si glo XVIII como ar ti cu la dor re gio nal de su área
de in fluen cia in me dia ta, que acre cen tó pau la ti na men te. 

En 1983 apa re ció un es tu dio de Lin da Gre e now,16 que re ve ló la
im por tan cia del cré di to en el de sa rro llo y pre pon de ran cia eco nó mi ca
de la ca pi tal de la Nue va Ga li cia du ran te el si glo XVIII, así como el pa -
pel ju ga do por in di vi duos y gru pos de in te rés en su con so li da ción y
he ge mo nía, en tan to que epi cen tro del vas to te rri to rio bajo su con trol. 

En 1986, Ma rio Al da na dio a co no cer un pe que ño pero pa no rá mi -
co en sa yo so bre la si tua ción del cam po ja lis cien se du ran te el por fi ria -
to.17 En él, des de una pers pec ti va ma te ria lis ta, ex pli có las cau sas de la
cri sis agra ria lo cal, la cual se fun di ría, se gún este au tor, con el to rren te 
re vo lu cio na rio del res to del país.

Un año des pués apa re ció un es tu dio fir ma do por An drés Fá bre gas, 
so bre una re gión es pe cí fi ca del Ja lis co ac tual, Los Al tos, que, como se 
sabe, es una zona con ca rac te rís ti cas muy pro pias y con raí ces tan pro -
fun das que se en tie rran has ta los pri me ros años de la con quis ta y co lo -
ni za ción del área, en el si glo XVI.18 Re tra zan do su his to ria pe cu liar, su
au tor mos tró cómo se ha bía cons ti tui do esa re gión es pe cí fi ca, en lo
geo grá fi co y en lo cul tu ral, cómo ha bía lo gra do su re la ti va au to no mía, 
tan to de Gua da la ja ra como de Za ca te cas du ran te todo el pe rio do co lo -
nial, y cómo el en tra ma do de su pro pie dad te rri to rial, los ran chos, no
pudo so por tar, para man te ner la re la ti va au to no mía de sus po bla do res, 
las su ce si vas cri sis po lí ti cas y eco nó mi cas na cio na les que se pro lon -
ga ron, grosso modo, de la gue rra de In de pen den cia has ta 1940, al con -
cluir la gue rra cris te ra. Este tra ba jo de Fá bre gas, hoy ya clá si co,
apor tó una pie za más, muy im por tan te, para con ti nuar con el ar ma do
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15. La tra duc ción li te ral al cas te lla no de ese tér mi no se ría “tie rra aden tro”; sin em bar go, en el con tex to
per ti nen te, se po dría tra du cir como “área de in fluen cia di rec ta”, que ofre ce una idea más pre ci sa del
con cep to.

16. Lin da Gre e now, Cre dit and So cioe co no mic Chan ge in Co lo nial Me xi co, Loans and Mort ga ges in
Gua da la ja ra, 1720-1820. Boul der: Westview Press, 1983 (Dellplain La tin Ame ri can Stu dies, 12).
Aun sin ha ber sido tra du ci do al cas te lla no, el tra ba jo de Gre e now no deja de ser re le van te para com -
pren der el pa pel fun da men tal del cré di to en la ex pan sión y con so li da ción eco nó mi ca de la Gua da la -
ja ra co lo nial, como cen tro in dis cu ti ble del oc ci den te me xi ca no.

17. Ma rio Al da na Ren dón, El cam po ja lis cien se du ran te el por fi ria to, Gua da la ja ra: IES / UdeG, 1986.
18. An drés Fá bre gas, La for ma ción his tó ri ca de una re gión: Los Al tos de Ja lis co, Mé xi co: CIESAS, Edi -

cio nes de la Casa Cha ta, 1986.



del in trin ca do rom pe ca be zas his tó ri co y re gio nal de Ja lis co y del oc ci -
den te me xi ca no.

1989 fue un año rico en pu bli ca cio nes so bre te mas re gio na les pro -
pios del oc ci den te de Mé xi co. En pri mer lu gar apa re ció la tra duc ción
de la te sis doc to ral de Eric van Young, un ri gu ro so y con sis ten te tra ba -
jo,19 cuyo plan tea mien to re su mi do ha bía apa re ci do en un ar tí cu lo,
arri ba ci ta do, casi una dé ca da an tes. Con su li bro Van Young de mos tró 
que el de sa rro llo his tó ri co de Gua da la ja ra no es com pren si ble sin su
área de in fluen cia, la cual ésta in te gró e hizo más ex ten sa en la me di da 
en que su cre ci mien to de mo grá fi co y ac ti vi dad eco nó mi ca, es pe cial -
men te co mer cial, flo re cie ron. Ade más, con su tra ba jo, el au tor pa ten -
tó que, en ge ne ral, cuan do se re fle xio na so bre lo que sig ni fi ca la
re gión se pien sa en un es pa cio fí si co, a prio ri, mien tras que él mues tra 
que toda re gión es una hi pó te sis a de sen tra ñar.20 

Lue go fue pu bli ca do el acu cio so tra ba jo del his to rió gra fo He ri ber to
Mo re no, so bre las ha cien das de la zona de la Cié ne ga.21 Ex plo tan do
con ofi cio el fi lón en con tra do, Mo re no no sólo de sen tra ñó las par ti cu la -
ri da des del fe nó me no ru ral lla ma do ha cien da, ob je to de su exa men,
sino que am plió su aná li sis para ex pli car el pa pel que ju ga ron las gran -
des pro pie da des ru ra les de esa zona en la ar ti cu la ción re gio nal mis ma.

El ter cer li bro fue la te sis doc to ral de Águe da Ji mé nez Pe la yo.22

Aun que el ob je to de es tu dio de ese tra ba jo no se si túa en el área de
Gua da la ja ra, sí lo hace en la ve ci na Za ca te cas, en su por ción sur. De
esa zona su au to ra exa mi nó el mo de lo de ha cien da pro pio y lo com pa -
ró con los de otras par tes de Mé xi co, en tre ellas, pre ci sa men te, la si -
tua da al sur de la ba rran ca de Huen ti tán, con lo que fue am plia do el
es pec tro com pa ra ti vo del di la ta do oes te me xi ca no.

Dos años des pués se edi tó en Mé xi co un tra ba jo de pri me rí si -
mo ni vel, que ya se ha con ver ti do en clá si co de la his to rio gra fía de
Gua da la ja ra. Se tra ta de Gua da la ja ra ga na de ra, de Ra món Ma ría
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19. Eric van Young, La ciu dad y el cam po en el Mé xi co del si glo XVIII. La eco no mía ru ral de la re gión
de Gua da la ja ra, 1675-1820, Mé xi co: FCE / Eco no mía La ti no ame ri ca na, 1989.

20. Ibid., pp. 17-20.
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22. Águe da Ji mé nez Pe la yo, Ha cien das y co mu ni da des in dí ge nas en el sur de Za ca te cas, Mé xi co:

INAH, 1989, (Col. Cien tí fi ca).



Se rre ra.23 Gra cias a un es tu dio sis te má ti co y crí ti co de nu me ro sas
fuen tes do cu men ta les, a par tir de las cua les lo gró es ta ble cer se ries es -
ta dís ti cas muy com ple tas y con fia bles, Se rre ra lo gró ela bo rar un cua -
dro muy cla ro de la Gua da la ja ra de la se gun da mi tad del si glo XVIII.
En él se des ta ca la re gión que lo gra ar ti cu lar la ya im por tan te aglo me -
ra ción ta pa tía, gra cias a su as cen dien te ad mi nis tra ti vo, ju di cial, fis cal, 
mi li tar y ecle siás ti co. En me dio de ello se per ci be un ele men to de pri -
mer or den: una cla se ga na de ra só li da, pu dien te, im pul so ra de un pu jan -
te de sa rro llo eco nó mi co, la cual se em pa ren tó con los más im por tan tes
gru pos de in te rés lo cal; y se dis tin guen, tam bién, las ca rac te rís ti cas del
uni ver so cul tu ral del hom bre a ca ba llo, ma ne jan do ga na do, con sus
pe cu lia ri da des, las cua les lue go se tor na rían en dis tin ti vos iden ti ta rios 
de la re gión.

Tam bién de 1991 es el tra ba jo de José An to nio Gu tié rrez, Los Al tos
de Ja lis co,24 por me dio del cual hace un re cuen to pa no rá mi co de esa
re gión tan pe cu liar, des de la épo ca pre his pá ni ca has ta los años de la
gue rra de In de pen den cia. Este au tor, en fran ca re fe ren cia al li bro
de  Fá bre gas, apa re ci do un lus tro an tes que el suyo, la men ta que so bre 
Los Al tos se ha yan he cho, más bien, es tu dios con fuer te in cli na ción
so cio- an tro po ló gi ca y no his tó ri ca; sin em bar go, cuan do ha bla de tra -
di ción –con cep to caro para his to ria do res y an tro pó lo gos– no de fi ne lo 
que en tien de por tra di cio nes del área de es tu dio. 

Al año si guien te apa re ció otro gran tra ba jo, Gua da la ja ra y su re -
gión en el si glo XVII, de Tho mas Cal vo,25 his to ria dor fran cés que rea li -
zó una am plia y pro fun da in ves ti ga ción so bre el fe nó me no his tó ri co
lla ma do Gua da la ja ra, y su ine vi ta ble in fluen cia re gio nal. En rea li dad
ese li bro es el com ple men to de otro que apa re ció me ses an tes, en
1991, pero que, por ra zo nes de ex po si ción será men cio na do en el
apar ta do que si gue. En Gua da la ja ra y su re gión en el si glo XVII, su au -
tor ma ne ja to das las po si bi li da des para ofre cer la me jor idea de ese fe -
nó me no ur ba no y re gio nal, a la vez. Tra ta el es ce na rio fí si co, la
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23. Ra món Ma ría Se rre ra, Gua da la ja ra ga na de ra. Es tu dio re gio nal no vohis pa no (1760- 1805) Gua da -
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24. José An to nio Gu tié rrez, Los Al tos de Ja lis co: pa no ra ma his tó ri co de una re gión y de su so cie dad
has ta 1821, Mé xi co: Co na cul ta, 1991.

25. Tho mas Cal vo, Gua da la ja ra y su re gión en el si glo XVII. Po bla ción y eco no mía, Gua da la ja ra:
CEMCA / Ayun ta mien to de Gua da la ja ra, 1992.



im por tan cia de mo grá fi ca del sexo mas cu li no, los de ce sos co ti dia nos
y pan dé mi cos, la con for ma ción de las fa mi lias y sus men ta li da des, el
pa pel de la gran aglo me ra ción como imán y ex pul sor de in di vi duos, la 
mo vi li dad de la po bla ción en el es pa cio, el rol de las cam pi ñas, los cír -
cu los de cre ci mien to po bla cio nal, el pa pel de Gua da la ja ra como cen -
tro de con su mo y re dis tri bu ción agrí co la, el mer ca do mo ne ta rio, el
co mer cio como ele men to fe de ra dor, las es truc tu ras agro pe cua rias, la
edu ca ción, et cé te ra. Sólo así es per cep ti ble la com ple ji dad de aquel
con glo me ra do hu ma no, y se com pren de cómo in te gró pau la ti na men te 
y en di ver sos gra dos su en tor no re gio nal, que a ve ces se di la tó tan to
que lle gó has ta las cos tas del Pa cí fi co nor te. Así, Cal vo re ve la ese
com ple jo ám bi to de ci mo nó ni co –abor dan do to dos los te mas que le
per mi ten las fuen tes y prac ti can do una his to rio gra fía to tal, pro pia de
la es cue la fran ce sa de his to ria–, el cual dis ta mu cho de las an te rio -
res vi sio nes del uni ver so ta pa tío del si glo XVII, ex pues tas por otros
his to rió gra fos.

Siem pre den tro de la te má ti ca re gio nal, vale la pena men cio nar en
este apar ta do el li bro de José F. Ro mán,26 quien me dian te un en fo que
de tipo geohis tó ri co pre sen ta una pers pec ti va re gio nal di fe ren te de
nues tra área de in te rés, pero com ple men ta ria de las an te rio res; es de -
cir, la de la evo lu ción de las di vi sio nes te rri to ria les que es ta ble ció el
cle ro en su afán evan ge li za dor. Este au tor ar gu men ta que el gran te rri -
to rio de la Nue va Ga li cia que dó cons ti tui do, al cul mi nar el si glo XVI,
en tres re gio nes geo grá fi cas bien de fi ni das: el no roes te, el cen tro- sur
y el nor te, cu yos fac to res pro pios de fi nie ron la ve lo ci dad de los po bla -
mien tos, las po si bi li da des de go bier no, así como la ins tau ra ción de la
igle sia y de las ór de nes re li gio sas. Para ello, Ro mán ma ne ja el con -
cep to de fron te ra en va rios sen ti dos: el de las con di cio nes so cia les; el
de las con di cio nes fí si cas y na tu ra les; y el que es ta ble cen los hom bres
por me dio de sus ins ti tu cio nes.

En 1994 y en 1999, res pec ti va men te, apa re cie ron dos li bros fir ma -
dos por Ro dol fo Fer nán dez, La ti fun dios y gru pos do mi nan tes en la his -
to ria de la Pro vin cia de Áva los, y Mu cha tie rra y po cos due ños:
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26. José Fran cis co Ro mán, So cie dad y evan ge li za ción en Nue va Ga li cia du ran te el si glo XVI, Gua da la -
ja ra: El Co le gio de Ja lis co / INAH / Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, 1993.



es tan cias, ha cien das y la ti fun dios ava le ños.27 Por me dio de esos tra -
ba jos, Fer nán dez ofre ce, pri me ro, una des crip ción muy de ta lla da del
sur de Ja lis co du ran te la épo ca co lo nial –es de cir, del te rri to rio que era
lla ma do, jus ta men te, Pro vin cia de Áva los en el si glo XVI–; y se gun do,
un mo de lo con cep tual que ex pli ca la com ple ji dad de esa rea li dad. Me -
dian te un exa men sis te má ti co y crí ti co de la li te ra tu ra his to rio grá fi ca
per ti nen te, a la luz de un ar se nal teó ri co pro pio de dis ci pli nas so cia les
ve ci nas de la his to ria, este au tor lo gró ela bo rar un muy com ple to cua -
dro que da cuen ta del pro ce so re gio nal en cues tión. Ahí, la apro pia ción
te rri to rial y la ac ti vi dad ga na de ra, fun da men tal men te, cons ti tu ye ron el
eje de la ar ti cu la ción re gio nal. Em pe ro, ese pro ce so no se com pren de -
ría, mues tra Fer nán dez, sin el pa pel esen cial de los ac to res so cia les,
quie nes apa re cen com pran do y ven dien do pro pie da des, cons ti tu yen do
gru pos de in te rés, es ta ble cien do alian zas y la zos de pa ren tes co o ex pan -
dien do su ac ti vi dad al co mer cio lo cal y fo rá neo.

Para ce rrar este apar ta do so bre los es tu dios re gio na les rea li za dos en
Ja lis co, me re ce la pena men cio nar un li bro di fe ren te a los an te rio res, pero 
no por ello me nos per ti nen te e in te re san te: nos re fe ri mos a El pa sa do de
tres pue blos: Ta ma zu la, Tux pan y Za potlán, de Otto Schön du be.28 Se tra -
ta de un tra ba jo de tipo ar queo ló gi co y et nohis tó ri co, bien cons trui do,
que ofre ce un ho ri zon te muy com ple to de una zona bien de li mi ta da
del sur de Ja lis co du ran te el pa sa do pre his pá ni co, que se ins cri be en la
tra di ción teó ri ca de las áreas cul tu ra les. Ob ser van do los fac to res
geo grá fi cos, así como las ca rac te rís ti cas de la or ga ni za ción so cial
plas ma das en los res tos ma te ria les, y so me tién do las a una sis te má ti ca
com pa ra ción con las co rres pon dien tes de la su pe rá rea cul tu ral lla ma da
Me so a mé ri ca, este au tor no sólo de mues tra la per te nen cia –fluc tuan te y
no siem pre cla ra– del sur de Ja lis co a Me so a mé ri ca, sino que, ade más,
lo gra in te re san tes apor ta cio nes para la com pren sión del pa sa do re mo to
del sur de Ja lis co, que se su man a otros es tu dios igual men te im por tan -
tes que poco a poco re ve lan la his to ria del oes te me xi ca no.
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27. Ro dol fo Fer nán dez, La ti fun dios y gru pos do mi nan tes en la pro vin cia de Áva los, Gua da la ja ra, INAH
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ños, Mé xi co: INAH, 1999.

28. Otto Schön du be, El pa sa do de tres pue blos: Ta ma zu la, Tux pan y Za potlán, Gua da la ja ra: Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra, 1994.



LA CIU DAD Y LO UR BA NO

La ri que za ana lí ti ca de los tra ba jos de Hélène Ri vière d’Arc y Jean-
 Pie rre Ber the so bre Gua da la ja ra y su re gión, an tes ci ta dos y rea li za -
dos des de la geo gra fía his tó ri ca –dis ci pli na casi ol vi da da en Mé xi co,
la men ta ble men te–, se con vir tie ron tam bién en tex tos de lec tu ra obli -
ga da, al fun cio nar como pun to de par ti da de va rios es tu dio sos in te re -
sa dos en re fle xio nar y com pren der la ciu dad y el fe nó me no ur ba no, en 
par ti cu lar el de la gran ciu dad. Fue Ber the el pri me ro que hizo un re -
cuen to a vue la plu ma pero su ge ren te de la Gua da la ja ra de ci mo nó ni ca, 
men cio nan do al gu nas de sus ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas, com pa rán -
do la con otras ciu da des de la His pa noa mé ri ca co lo nial, y ha cien do
no tar al gu nas de sus pe cu lia ri da des, como la de su tem pra no sen ti -
mien to au to no mis ta.29 Por su par te, Ri vière d’Arc fue la pri me ra que
hizo, pese a las ca ren cias do cu men ta les y a la di fi cul tad de ana li zar el
vas to ob je to de es tu dio plan tea do, como ella mis ma lo re co no ce, una
des crip ción de ta lla da del es pa cio fí si co don de se en cuen tra Gua da la -
ja ra, in clu yen do sus as pec tos eco nó mi cos, de mo grá fi cos, so cia les y
ad mi nis tra ti vos. Gra cias a ello, pudo ex pli car cómo la gran ciu dad
supo be ne fi ciar se de su ex traor di na rio mar co na tu ral, aun que ya en -
ton ces ex pe ri men ta ba las ven ta jas, des ven ta jas y pa ra do jas de su po -
si ción he ge mó ni ca en la vas ta re gión del oc ci den te me xi ca no.30

Lue go de los tra ba jos de los in ves ti ga do res fran ce ses, apa re ció un
es tu dio de la po bla ción de Gua da la ja ra al mo men to de la con su ma -
ción de la In de pen den cia, bajo la fir ma de Ro dney D. An der son.31

Con la mi nu cio si dad que le per mi tie ron las fuen tes do cu men ta les
exis ten tes, de las cua les sólo se apo yó en una mues tra co rres pon dien te 
al 10% de ellas, este au tor ela bo ró el pri mer cua dro so cial de la Gua -
da la ja ra de los pri me ros años del si glo XIX. En él apa re ce la es truc tu ra
es pa cial de la or gu llo sa ciu dad, di vi di da en dis tri tos, cuar te les y ba -
rrios. Se en cuen tra, tam bién, la dis tri bu ción de sus cons truc cio nes ci -
vi les, re li gio sas y mi li ta res. Se exhi be su cre ci mien to de mo grá fi co, la
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29. J-P. Ber the, op. cit., pp. 130 ss.
30. H. Ri vière d’Arc, op. cit., pp. 5, 11-27, 28-200, 201-228.
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or ga ni za ción fa mi liar, la ac ti vi dad eco nó mi ca, el es ta do ci vil de sus
ha bi tan tes, su di ver si dad ét ni ca y su di vi sión so cial, todo lo cual re ve -
la una di ná mi ca com ple ja, don de se per ci ben me jor los pa tro nes cul -
tu ra les de una so cie dad su ma men te es tra ti fi ca da, que a su vez
de li mi ta ba y po la ri za ba la eco no mía. Así, el tra ba jo de An der son se
ha con ver ti do en si tio de paso obli ga do para quie nes es tu dian ese
com ple jo y rico fe nó me no his tó ri co.

Siem pre so bre el tema ta pa tío, en 1986 apa re ció un pe que ño tra ba jo 
de Ce lia Gal lo, cuyo ma yor mé ri to fue re se ñar la vida de Gua da la ja ra
du ran te los úl ti mos años del si glo XIX y los pri me ros del XX, se ña lan do
al gu nos de los con tras tes so cia les que se die ron en ese pe rio do.32

Los in te re sa dos en el pa sa do de Gua da la ja ra hu bie ron de es pe rar
cua tro años para ac ce der a una par te de la te sis doc to ral de Tho mas
Cal vo, leí da en la Uni ver si dad de Pa rís en 1987;33 la otra par te, ya
men cio na da en el apar ta do an te rior, apa re ció al año si guien te, en
1992, con el mis mo se llo edi to rial. La pu bli ca ción de esa in ves ti ga -
ción his to rio grá fi ca so bre la Per la de Oc ci den te, mues tra, des de una
pers pec ti va di fe ren te pero com ple men ta ria a la de Van Young, la im -
por tan cia de Gua da la ja ra como la ciu dad del oc ci den te me xi ca no y
por ende su ca pa ci dad ar ti cu la do ra re gio nal. Des ple gan do un es fuer -
zo poco co mún en tre los prac ti can tes del ofi cio de his to riar, este au tor
in ten tó, y lo lo gró muy bien, ha cer una his to ria to tal so bre su ob je to
de es tu dio, que cons tan te men te com pa ró con otros si mi la res, so bre
todo eu ro peos. Su tra ba jo, le jos de ser un ári do re cuen to de even tos de 
la Gua da la ja ra del si glo XVII, mues tra una se rie de fa ce tas de la ca pi tal 
neo ga lle ga has ta en ton ces ig no ra das. Por ejem plo, exa mi na la com -
po si ción y di na mis mo de la Au dien cia como eje de la con so li da ción
del ám bi to ta pa tío; lue go de sen tra ña la fun ción del po der lo cal; más
ade lan te abor da el pa pel esen cial de la Igle sia y de la re li gio si dad; lue -
go tra ta las con cep cio nes de lo sa gra do y lo pro fa no de los pro to ta pa -
tíos, por me dio del exa men de los ci clos de la vida y de la muer te; más
allá, ana li za la es truc tu ra so cial (cas tas, cla ses, eli tes y gru pos po pu la -
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res) así como di ver sos as pec tos de la cul tu ra ma te rial e in tan gi ble.
Cal vo nos re ve la una Gua da la ja ra has ta en ton ces des co no ci da, que
du ran te el si glo XVII nada tuvo de “in mó vil”, como años an tes se ha -
bía se ña la do,34 sino que, más bien, se tra ta ba de una so cie dad en ex tre -
mo di ná mi ca, una so cie dad que sien ta las ba ses de lo que será la gran
ca pi tal del oes te me xi ca no si glos des pués. Y, si bien es cier to que una
de sus ca ras da la im pre sión de que ella es una to rre de mar fil, otra pre -
sen ta a la ciu dad de fron te ra que es Gua da la ja ra, a for tio ri, me so ame -
ri ca na y nor te ame ri ca na a la vez; ella es, des de en ton ces y al mis mo
tiem po, un fe nó me no es pa ñol y nor te ame ri ca no, y es tam bién, más
mes ti zo que in dí ge na o crio llo.

En 1992, tam bién apa re ció otro tra ba jo in te re san te que aun que no
tuvo como ob je to de es tu dio cen tral a la ciu dad como tal, tra tó un
tema es tre cha men te li ga do con ella, el de su ser vi cio sa ni ta rio. En El
Hos pi tal Real de San Mi guel de Be lén,35 Li lia Oli ver de sem bro lla un
tema poco so co rri do por los his to rió gra fos lo ca les pero de gran in te -
rés, pues el es tu dio de los ser vi cios hos pi ta la rios, en este caso los del
mul ti cen te na rio Hos pi tal de Be lén, per mi te ob ser var otra cara, muy
im por tan te, de la vida de Gua da la ja ra, es de cir, la de las ne ce si da des
de sa lud del cuer po, y aun del alma, de sus ha bi tan tes, como lo plan tea 
la mis ma au to ra. Ese tra ba jo da cuen ta de nu me ro sas fa ses de la vida
co ti dia na de Gua da la ja ra: como su ac ti vi dad eco nó mi ca, su vida pú -
bli ca, los pa rá me tros éti cos de la so cie dad y al gu nas de sus for mas
cul tu ra les. Ade más, ese es tu dio tam bién per mi tió a sus lec to res echar
un vis ta zo a la de mo gra fía lo cal, co no cer cuá les fue ron las prin ci pa les 
en fer me da des que azo ta ron a la po bla ción, su mor tan dad, así como la
vida in tra mu ros de esa ins ti tu ción pú bli ca; tam bién la par ti ci pa ción
de la Igle sia y los in trín gu lis que de tiem po a otro sur gían para man te -
ner el con trol del hos pi tal, que era, igual men te, una ma ne ra de ejer cer
con trol so cial.

En 1992 Eduar do Ló pez Mo re no, ar qui tec to de for ma ción, ofre ció 
a los lec to res un es tu dio a ca ba llo en tre el aná li sis ur ba no y la his to rio -
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gra fía ci ta di na. El pro duc to, un cua der no cons ti tui do por doce ca pí tu -
los, tres ane xos, bi blio gra fía y una re la ción de pla nos, dio cuen ta de la
evo lu ción mor fo ló gi co- es pa cial de la tra za de Gua da la ja ra des de su
fun da ción.36 En par ti cu lar, ese tra ba jo hizo hin ca pié en el pa pel ju ga -
do por la cua drí cu la (tra ma or to go nal) como mo de lo or de na dor del
es pa cio en el cre ci mien to de la ciu dad. Pero la ma yor apor ta ción de
ese tra ba jo con sis tió en que per mi te apre ciar la evo lu ción mor fo ló gi -
ca es pa cial –por me dio de pla nos y di se ños vo lu mé tri cos de di ver sas
par tes de la ciu dad a lo lar go de su his to ria–, con jun ta men te con as -
pec tos de ín do le eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral. Es de cir, ese au tor
mues tra que el de sa rro llo de la ciu dad in flu yó so bre esos as pec tos,
pero és tos, a su vez, in flu ye ron en la pro pia mo de la ción de la ciu dad.

Tres años des pués de la pu bli ca ción del tra ba jo de Ló pez Mo re no,
apa re ció un li bro ti tu la do El cre ci mien to ur ba no de Gua da la ja ra.37

Es cri to por tres plu mas y bajo la pre mi sa de que el es pa cio fue el fac -
tor que es truc tu ró la so cie dad ta pa tía, los au to res de los tres en sa yos
que con for man ese li bro, no res pon die ron en for ma com ple ja a su pre -
mi sa, como sí lo hizo a su ma ne ra Ló pez Mo re no. En todo caso, esa
com pi la ción, que tra tó de abar car el de sen vol vi mien to ur ba no de
Gua da la ja ra du ran te casi me dio mi le nio, com ple men tó, de al gu na
ma ne ra, el es tu dio de aquél; sin em bar go, esa com ple men ta ción que -
dó re du ci da a un re cuen to li neal de he chos que en poco su pe ró el ni vel 
de la fac tua li dad. Sólo el ter cer en sa yo, el de Bea triz Nú ñez, plan teó la 
pro ble má ti ca a tra tar, y es ta ble ció la es tra te gia para lo grar lo.

EL ÁM BI TO SO CIAL (LO PO LÍ TI CO Y LO ECO NÓ MI CO)38

Si el es tu dio de la his to ria de los per so na jes pú bli cos y de las ins ti tu -
cio nes ha sido atri bu to de los his to ria do res tra di cio na les, el aná li sis de 
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las re la cio nes de po der y su com pren sión den tro del con jun to de la di -
ná mi ca so cial, se ha con ver ti do en pre rro ga ti va de so ció lo gos y an tro -
pó lo gos. De la mis ma ma ne ra, en el exa men pro fun do de las re la cio nes
ma te ria les, los pre emi nen tes son los eco no mis tas, ya que, en ge ne ral,
los his to ria do res de raíz cos tum bris ta sólo des cri ben las for mas de la
eco no mía, y más si ellas son an ti guas. En el caso de los his to ria do res
de Ja lis co esta fór mu la no hace ex cep ción: el cor pus bi blio grá fi co que 
se lec cio na mos para ela bo rar este tex to así lo mues tra. 

El pri mer tra ba jo de tipo po lí ti co den tro del gru po que con si de ra -
mos fue uno que apa re ció en 1974, con el tí tu lo de El na ci mien to de Ja -
lis co y la ges ta ción del fe de ra lis mo me xi ca no, de Da vid Pi ñe ra.39 En él,
su au tor hace un exa men his tó ri co for mal de las ins ti tu cio nes pú bli cas
más re pre sen ta ti vas que ha ha bi do en Mé xi co, con es pe cial re fe ren cia a
las pro pias de la Nue va Ga li cia, des de el pe rio do co lo nial tem pra no
has ta la adop ción del fe de ra lis mo como for ma de go bier no, du ran te las
pri me ras dé ca das del si glo XIX. El au tor se plan teó res pon der la si -
guien te pre gun ta: ¿por qué el fe de ra lis mo es la for ma de go bier no que
ha adop ta do Mé xi co, y en par ti cu lar Ja lis co? Pero la pre gun ta no fue
plan tea da con toda ob je ti vi dad, por que en el fon do de ella re si día la
idea de la añe ja dis pu ta, de or den po lí ti co e ideo ló gi co, en tre la ciu dad
de Mé xi co, como cen tro, y Ja lis co –o más bien Gua da la ja ra– como pe -
ri fe ria. Como fue re, ahí que da la re fle xión de ese au tor.

En 1978 apa re ció el pri mer es tu dio his tó ri co- e co nó mi co de las úl ti -
mas tres dé ca das con si de ra das en este en sa yo. Se tra ta del De sa rrol lo
eco nó mi co de Ja lis co, 1821-1940,40 de Ma rio Al da na. Su au tor pre sen -
ta una des crip ción pa no rá mi ca de la si tua ción de Ja lis co du ran te los
años per ti nen tes, to man do en cuen ta los re cur sos na tu ra les y hu ma nos
del es ta do, y exa mi nan do la agri cul tu ra, la in dus tria, el co mer cio, los
trans por tes y las co mu ni ca cio nes. En este sen ti do, la masa de da tos acu -
mu la da en ese tra ba jo no deja de ser in te re san te por sí mis ma y opor tu -
na para ul te rio res es tu dios. Sin em bar go, el lec tor se que da con la gana
de sa ber más so bre la com ple ji dad de las re la cio nes que de he cho se es -

SER HISTORIADOR EN JALISCO 255

39. Da vid Pi ñe ra Ra mí rez, El na ci mien to de Ja lis co y ges ta ción del fe de ra lis mo me xi ca no, Gua da la ja -
ra: Po de res de Ja lis co, 1974.

40. Ma rio Al da na, El de sa rro llo eco nó mi co de Ja lis co 1821-1940, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua -
da la ja ra (Ins ti tu to de Es tu dios So cia les) 1979, se gun da edi ción.



ta ble cie ron en tre los di ver sos sec to res eco nó mi cos; o bien, qué cam -
bios de fon do se pre ci pi ta ron en esos mis mos sec to res de bi do a la
re vo lu ción de 1910. 

Tres años des pués, en 1981, fue pu bli ca da una pe que ña y su cin ta
des crip ción de la tran si ción del Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio al
Par ti do Re vo lu cio na rio Ins ti tu cio nal.41 La mi tad del tex to, cua ren ta
pá gi nas, fue ocu pa da por las con si de ra cio nes de los au to res; en la otra
mi tad apa re cen una se rie de apén di ces. Como sea, ese cua der no anun -
cia ba la pró xi ma apa ri ción de nu me ro sos en sa yos de cor te po lí ti co y
ma yor en ver ga du ra so bre el pe rio do en cues tión.

En tre 1981 y 1982 apa re ció la His to ria de Ja lis co.42 Esa obra fue el
re sul ta do de un gran es fuer zo co lec ti vo, por me dio del cual se tra tó de
ofre cer al lec tor un pa no ra ma, lo más com ple to po si ble, de la his to ria
del es ta do. Em pe ro, la obra no lo gró el equi li brio43 de sea ble y, ade más,
tuvo una cir cu la ción res trin gi da. Como quie ra que fue se, a lo lar go de
los cua tro to mos que cons ti tu yen esa vi sión de la his to ria de Ja lis co, se
en cuen tran una se rie de ca pí tu los que tra tan as pec tos eco nó mi cos y po -
lí ti cos, la men ta ble men te no in te gra dos, co rres pon dien tes a di ver sos pe -
rio dos his tó ri cos, cuya uti li dad, hoy, es la con sul ta de da tos, fe chas o
he chos que ge ne ral men te tien den a es ca par de la me mo ria.

El sis te ma fis cal de Ja lis co (1821-1888) de Jai me Ol ve da,44 apa re ci do
en 1983, es un tex to raro, en el sen ti do de que su au tor tra tó un tema que en
ge ne ral los his to ria do res no fre cuen tan, el fis cal, y en este caso es pe cí fi co,
la for ma ción del sis te ma fis cal ja lis cien se du ran te casi un si glo que se ca -
rac te ri zó por su ines ta bi li dad casi en dé mi ca. El va lor de ese tra ba jo es ése,
pre ci sa men te: mos trar la im por tan cia y re co ve cos en la for ma ción de un
sis te ma fis cal, tan esen cial para el fun cio na mien to de cual quier so cie dad.
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Ya men cio na mos en el apar ta do La ciu dad y lo ur ba no, que en
1986 Ce lia Gal lo hizo pu bli car un li bro que tra ta ba el pe rio do de fi nes
del si glo XIX en Gua da la ja ra,45 es de cir, el por fi ria to. Aquí lo ci ta mos
nue va men te por que bue na par te de sus ar gu men tos son de or den po lí -
ti co. En efec to, la au to ra abor da la dis pu ta en tre li be ra les y con ser va -
do res, sus con se cuen cias en el or den po lí ti co, así como el des con ten to 
que di ver sos gru pos so cia les ex pre sa ron en la me di da en que el sis te -
ma fue crean do ma yo res es pa cios de ex clu sión.

En tre 1987 y 1988 se pu bli có otra obra con pre ten sio nes to ta li za do -
ras, si mi lar a la His to ria de Ja lis co, nos re fe ri mos a Ja lis co des de la Re -
vo lu ción, que co or di nó Ma rio Al da na.46 Apro ve chan do la ce le bra ción
de los 75 años de ini cia da la Re vo lu ción Me xi ca na y las as pi ra cio nes
ilus tra das de cier tos po lí ti cos en cum bra dos, su co or di na dor tra tó de lo -
grar un re cuen to pa no rá mi co de lo su ce di do en el es ta do a lo lar go de
di cho pe rio do. Sin em bar go, el re sul ta do fue si mi lar al de los cua tro to -
mos de la His to ria de Ja lis co, es de cir, no al can zó el equi li brio de sea -
ble, y los di ver sos en sa yos pu die ron ha ber ob te ni do me jo res lo gros; y
como su ce de en ge ne ral con las obras que se pre ten den mag nas, ter mi nó
sien do un mero si tio de con sul ta. En este sen ti do, el in te rés de men cio nar
esa co lec ción aquí, re si de en se ña lar que va rios de sus ca tor ce to mos
tra tan te mas de or den po lí ti co y eco nó mi co del pe rio do en cues tión.

Es tam bién opor tu no men cio nar en este apar ta do el li bro de Ra fael 
Die go, La pri mi ge nia Au dien cia de la Nue va Ga li cia, 1548-1572,47

por que ade más del es fuer zo rea li za do en tér mi nos del tra ba jo pa leo -
grá fi co, su es tu dio in tro duc to rio mues tra, aun que de ma ne ra har to ge -
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ne ral, una fase po lí ti ca que, si bien le ja na, no deja de ser in te re san te e
im por tan te, es de cir, los in trín gu lis que hu bie ron de ocu rrir para cons -
ti tuir el pri mi ge nio po der po lí ti co de la na cien te Nue va Ga li cia. 

Por úl ti mo, vale la pena pre sen tar el tra ba jo de An to nio Iba rra, de
re cien te fac tu ra, La or ga ni za ción re gio nal del mer ca do in ter no no -
vohis pa no. La eco no mía co lo nial de Gua da la ja ra, 1770-1804, cuyo
au tor lo con ci bió como mo de lo cuan ti ta ti vo para el es tu dio de la or ga -
ni za ción eco nó mi ca co lo nial a es ca la re gio nal. En di cho mo de lo se ins -
cri be la des crip ción de ta lla da de la eco no mía de la épo ca, rea li za da por
el in ten den te José Fer nan do Abas cal y Sou za en sus Re la cio nes so bre
Gua da la ja ra, en tre 1802 y 1803. Ade más, el tex to, cons ti tui do por seis
ca pí tu los, ma ne ja dos ver tien tes ana lí ti cas: el mo de lo his tó ri co de de sa -
rro llo re gio nal y el mo de lo eco no mé tri co del mer ca do re gio nal.48

BIO GRA FÍA Y ELI TES

Sal vo al gu nos opús cu los dis per sos aquí y allá, que más bien pa re cen
pa ne gí ri cos exal ta dos de su pues tas cua li da des de los pre ten di dos
hom bres ilus tres que re tra tan los dis cur sos que con tie nen, el gé ne ro
bio grá fi co prác ti ca men te no ha pros pe ra do en tre los his to ria do res de
te mas ja lis cien ses. La no to ria ex cep ción de la re gla la cons ti tu ye Gor -
dia no Guz mán, apa re ci do en 1980.49 En ese tex to, su au tor no sólo
res ca ta del ol vi do al gu nos ras gos dis tin ti vos de la per so na li dad del fa -
mo so ca ci que su re ño, sino que des cri be las cir cuns tan cias de su vida,
rea li zan do un fres co de épo ca bas tan te com ple to, co rres pon dien te a
las pri me ras dé ca das de la vida pú bli ca me xi ca na del si glo XIX.

El pri mer li bro de his to ria que abor da la for ma ción de las eli tes en Ja -
lis co es La edu ca ción en Gua da la ja ra du ran te la Co lo nia, 1552-1821,
de Car men Cas ta ñe da, apa re ci do en 1984.50 En ese tra ba jo, que fue en
rea li dad su te sis doc to ral, la au to ra rea li zó una re vi sión muy com ple ta de
lo que fue la edu ca ción en la Gua da la ja ra co lo nial, así como al gu nas
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otras ac ti vi da des con co mi tan tes que ella con si de ró de ín do le cul tu ral.
Ese li bro re sul tó muy in te re san te por que ofre ció una idea de las es -
cue las ta pa tías del pe rio do (de pri me ras le tras, co le gios, se mi na rios y
la uni ver si dad mis ma), des cri bien do su or ga ni za ción y ana li zan do al
mis mo tiem po sus pro pó si tos, go bier no, pro gra mas y mé to dos.

El se gun do li bro que abor da asi mis mo el tema de las eli tes, fue
edi ta do por la mis ma Car men Cas ta ñe da, bajo el tí tu lo de Eli te, cla ses
so cia les y re be lión en Gua da la ja ra y Ja lis co, si glos XVIII y XIX.51 Con
un tra ba jo de ella mis ma, dos de Ro dney D. An der son, uno de Dawn
F. Dea ton, y un co men ta rio de Cynthia Radding, esa com pi la ción
–cuya ri que za re si dió, pre ci sa men te, en el exa men a va rias vo ces del
tema en cues tión–, mos tró di ver sas fa ce tas de la es tra ti fi ca ción so cial, 
de los ro les de los gru pos so cia les, de la per cep ción de esos mis mos
gru pos por la so cie dad de en ton ces, de su pa pel en la ac ti vi dad po lí ti ca 
–como las fun cio nes de las eli tes y las for mas de pro tes ta so cial ru ral–
y eco nó mi ca; todo ello du ran te el si glo XIX, y es pe cial men te en la co -
yun tu ra de la gue rra de In de pen den cia. Por otra par te, la des crip ción
de los ob je tos de es tu dio –eli tes so cia les y gru pos su bal ter nos– de li -
mi ta do con ri gor por cada au tor, ofre ce un pa no ra ma bas tan te com ple -
to de la so cie dad ta pa tía y ja lis cien se de la épo ca, de las ca rac te rís ti cas 
de los gru pos que la com po nían a par tir de su ubi ca ción en la es ca la
so cial, así como de sus for mas de con tes ta ción. 

En 1991 Jai me Ol ve da hizo pu bli car otro tra ba jo que lla mó La oli -
gar quía de Gua da la ja ra.52 Como lo su gie re su nom bre, en ese li bro su 
au tor se pro pu so mos trar cómo se for mó ese gru po do mi nan te de Gua -
da la ja ra, so bre todo des de el pun to de vis ta eco nó mi co, prác ti ca men te 
des de el ini cio de la co lo ni za ción de lo que más tar de se ría la Nue va
Ga li cia –con las pre ben das ma te ria les otor ga das por la co ro na es pa -
ño la a con quis ta do res y co lo ni za do res de la pri me ra hora–, has ta los
pri me ros años de la se gun da mi tad del si glo XIX. Aun que Ol ve da en
su re cuen to sólo ha bla de oli gar quía, es evi den te que ella o cual quier
otro que haya ejer ci do he ge mo nía so bre el con jun to de la so cie dad
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neo ga lle ga, ja lis cien se o ta pa tía, pue de ser con si de ra do eli te, tan to
más cuan to de ten ta me dios ma te ria les con si de ra bles y ejer ce una in -
fluen cia de ter mi nan te en los de más ór de nes so cia les, en es pe cial en el
po lí ti co. Como fue re, su au tor lo gró ofre cer un re cuen to de los po de -
ro sos de Gua da la ja ra, y con ello dejó se ña la dos una se rie de sen de ros
a des bro zar para pro fun di zar en ese tema tan in te re san te de la his to ria
lo cal y re gio nal.

Al año si guien te, en 1992, apa re ció otro li bro que tam bién tra tó el
tema de las eli tes, pero de una ma ne ra muy di fe ren te a las men cio na das. 
Bajo el tí tu lo de Ideo lo gía y so cie dad en Gua da la ja ra (1788-1853), su
au tor, Brian Con naugh ton,53 se pro pu so ex pli car los me ca nis mos uti li -
za dos por las al tas au to ri da des ecle siás ti cas para rea fir mar su li de raz go
so cial a fi na les del si glo XVIII y prin ci pios del XIX. En este sen ti do, vale 
la pena re cor dar que la Ilus tra ción minó enor me men te las ba ses so cia -
les de sus ten ta ción de la Igle sia, lo que en Amé ri ca im pli có, a me dia no
pla zo, la in de pen den cia de las co lo nias, por lo que esa ins ti tu ción so cial 
tuvo que ha cer enor mes es fuer zos para ase gu rar se de no per der del todo 
sus pre ben das, ma te ria les e ideo ló gi cas. Uti li zan do un mo de lo teó ri co
re fe ren cial que so me te a su ob je to de es tu dio, este au tor de fi ne, por una
par te, los com po nen tes esen cia les de la ideo lo gía de fen di da por la Igle -
sia –aun des de la épo ca co lo nial tem pra na, pe rio do en el que su pa pel
fue esen cial en tér mi nos de la ar ti cu la ción re gio nal y de los be ne fi cios
ob te ni dos–; y por otra, las re com po si cio nes dis cur si vas que hubo de
prac ti car con tra sus opo nen tes li be ra les, ya en la épo ca in de pen dien te.
En suma, ese tra ba jo es im por tan te no sólo por que mues tra el com por -
ta mien to de cier tas eli tes, sino por que tam bién hace no tar la in fluen -
cia de la Igle sia en el pro yec to de na ción que se for ma ba en Mé xi co en
la pri me ra mi tad del si glo XIX.

Por úl ti mo, vale la pena ha cer no tar que me ses des pués de pu bli ca -
do el li bro de Con naugh ton, en 1993 apa re ció, como ya se se ña ló, el
en sa yo de Ro mán Gu tié rrez,54 cuya im por tan cia es tri bó en de ve lar
el pa pel cen tral ju ga do por la or den fran cis ca na en la ar ti cu la ción
re gio nal. Pero, en el tema de eli tes, este tra ba jo es de men cio nar
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53. Brian Con naugh ton, Ideo lo gia y So cie dad en Gua da la ja ra (1788-1853), Mé xi co: UNAM /
CO NA CUL TA, 1992.

54. J. F. Ro mán Gu tié rrez, op. cit.



por que mues tra, aun que en for ma un tan to mar gi nal, el sig ni fi ca ti vo
rol ju ga do por los mis mos re li gio sos en tan to que gru po pro duc tor de
ideo lo gía, que ejer ció gran he ge mo nía en un mo men to dado, ayu dan -
do sig ni fi ca ti va men te a es truc tu rar a la so cie dad co lo nial por me dio
de su obra evan ge li za do ra y edu ca ti va. 

OTROS TRA BA JOS

En tre 1997 y 2000 apa re cie ron tres li bros de cor te his to rio grá fi co,
muy in te re san tes, pero cu yos te mas no se in te gran del todo en los
apar ta dos pre ce den tes, por lo que se men cio nan aho ra.

El pri me ro que apa re ció fue el de José Ol me do, ti tu la do Los za pa -
te ros de Gua da la ja ra.55 Se tra ta de un es tu dio es pe cí fi co del gre mio
de los za pa te ros en esa ciu dad, en tre 1751 y 1824, gra cias al cual es
po si ble com pren der con gran de ta lle el na ci mien to, de sa rro llo y de cli -
na ción de ese gre mio. Hur gan do en sus an te ce den tes más re mo tos, los 
co le gios ro ma nos, las guil das ger má ni cas y los gre mios es pa ño les,
Ol me do se re mon ta a los orí ge nes del cuer po za pa te ro en Nue va Ga li -
cia, prac ti cán do le una de ta lla da ra dio gra fía. Ade más, uti li zan do el
mé to do com pa ra ti vo para ver has ta dón de el ofi cio es lo cal y has ta
dón de es un trans plan te ul tra ma ri no, este au tor lo gra ha cer una his to -
ria del ofi cio, que pro pi ció la apa ri ción y con so li da ción de una tra di -
ción aún pre sen te.

Lue go, en 1998, apa re ció la te sis doc to ral de Agus tín Vaca, Los si -
len cios de la his to ria: las cris te ras.56 Se tra ta de un tra ba jo no ve do so,
en el sen ti do de no con tar con an te ce den tes en la co mar ca. Uti li zan do
un im por tan te cor pus de en tre vis tas rea li za das a mu je res que par ti ci -
pa ron de al gu na ma ne ra en la gue rra cris te ra, ha cien do una re vi sión
acu cio sa de la ima gen que de ellas pro yec ta la li te ra tu ra per ti nen te
–que no es poca, por cier to–, y ela bo ran do mar cos re fe ren cia les a par -
tir de di fe ren tes fuen tes bi blio grá fi cas, su au tor ela bo ró un tra ba jo
de his to ria re cien te su ma men te in te re san te, bien es cri to, que re sul tó de
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55. José Ol me do, Los za pa te ros en Gua da la ja ra. Nue va Ga li cia, 1751-1824, Gua da la ja ra: Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra / CEMCA / INAH, 1997.

56. Agus tín Vaca, Los si len cios de la his to ria: las cris te ras, Gua da la ja ra: El Co le gio de Ja lis co, 1998.



una ca li dad dig na de men ción, muy por en ci ma de una can ti dad azo -
ran te de pan fle te ría fe mi nis ta que cir cu la a de re cha e iz quier da. En ese 
tex to, Vaca en se ña la ver sa ti li dad e in ge nio de las mu chas mu je res que
de bie ron en fren tar ese con flic to ar ma do: su ca pa ci dad de or ga ni za ción,
de toma de de ci sio nes, de par ti ci pa ción en la vida pú bli ca, más allá de los 
sen ti mien tos re li gio sos o el con si de rar se apo yo de los cris te ros.

El ter ce ro de los tres li bros que men cio na mos en este apar ta do fue
he cho a tres vo ces –las de Jean- Pie rre Ber the, Tho mas Cal vo y Águe -
da Ji mé nez– y pu bli ca do en el año 2000, con el tí tu lo So cie da des en
cons truc ción. La Nue va Ga li cia se gún las vi si tas de los oi do res
(1606-1616).57 Este tipo de tra ba jo, el úl ti mo de la se lec ción que rea li -
za mos, es en par te iné di to, en el sen ti do de que la úni ca pu bli ca ción si -
mi lar que le pre ce de es la de Ra fael Die go Fer nán dez, an tes ci ta da,
so bre la pri mi ge nia Au dien cia de Gua da la ja ra.58 El ma yor mé ri to del
tra ba jo de los tres au to res en cues tión, es que res ca ta ron del ol vi do y
pa leo gra fia ron una se rie de do cu men tos ofi cia les, que dan cuen ta del
pro ce so de for ma ción y or ga ni za ción de la so cie dad neo ga lle ga al
des pun te del si glo XVII.

Por lo de más y dado que toda se lec ción es ar bi tra ria, an tes de
con cluir este apar ta do nos pa re ce opor tu no men cio nar una se rie de pu -
bli ca cio nes –no re pre sen ta ti va ni ex haus ti va–, que se ins cri be, de di ver -
sas ma ne ras, en ese gran afluen te que es la his to rio gra fía ja lis cien se, el
cual no deja de cre cer, día con día.59

¿A IRES DE FA MI LIA? 

Más que con si de rar las fi lia cio nes aca dé mi cas, que en el caso de Ja lis -
co no son mu chas, vale la pena bus car los ai res de fa mi lia en las for -
mas de ha cer his to ria.60 En este sen ti do, hay que de cir que, has ta hace
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57. Jean- Pie rre Ber the, Tho mas Cal vo y Águe da Ji mé nez. So cie da des en cons truc ción se gún las vi si tas 
de oi do res (1606-1616), Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra, CEMCA, 2000.

58. Ra fael D. Fer nán dez, op. cit.
59. Véa se ane xo I. “Pu bli ca cio nes que se ins cri ben en la his to rio gra fía ja lis cien se y del oc ci den te de

Mé xi co”.
60. Des de nues tro pun to de vis ta, la ma triz bá si ca de la for ma ción de his to ria do res ja lis cien ses ha sido

la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, don de se si gue en se ñan do la dis ci pli na, aun que no se ha lo gra do de -
sa rro llar, por los mo ti vos que sean, una aca de mia de his to ria dig na de la se gun da más gran de uni -



poco tiem po –no más de si glo y me dio, si se con si de ra la ya lon ge va
his to ria de la hu ma ni dad– el ofi cio de his to riar prác ti ca men te se sus -
ten tó en la eru di ción, en ese vas to sa ber de he chos pre té ri tos que muy
po cos fue ron ca pa ces de os ten tar. A su modo y con sus li mi ta cio nes,
Ja lis co tuvo a sus his to ria do res eru di tos. El más im por tan te y fa mo so
de ellos fue, sin duda, Luis Pé rez Ver día, quien con gran ele gan cia, y
el ri gor en ton ces po si ble, es cri bió su His to ria par ti cu lar del Es ta do
de Ja lis co,61 que si gue sien do un lu gar de re fe ren cia para le gos e ini -
cia dos.62 Lue go de ese his to ria dor hubo otros, pro li jos y no tan to, que
prac ti ca ron una his to ria en tre eru di ta y pro vin cia na, y que de al gu na
ma ne ra lle na ron ese hue co que exis te en toda so cie dad: el de la ne ce -
si dad de co no cer su pa sa do. José Cor ne jo Fran co, Ar tu ro Chá vez
Hayhoe, José I. Dá vi la Ga ri bi, Juan B. Iguí niz, Luis Páez Brot chie y
otros más, fue ron, du ran te mu chos años, los ofi cian tes de Clío en Ja -
lis co y los que in for ma ron a la so cie dad ja lis cien se de su pa sa do.63 

Al cam biar los tiem pos y las for mas de con ce bir el co no ci mien to,
los eru di tos de to das las dis ci pli nas han ido a la baja, pau la ti na men te se
han con ver ti do en una es pe cie en pro ce so de ex tin ción. Los cam bios de
or den epis te mo ló gi co tam bién han afec ta do la prác ti ca de la dis ci pli na.
De he cho, en la ac tua li dad el ho ri zon te de sus po si bi li da des te má ti cas y
con cep tua les no tie ne lí mi tes, ellas cons ti tu yen una ver da de ra mi ría da
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ver si dad del país. Hace años, al gu nos de sus egre sa dos se em pa ren ta ron con otro muy im por tan te
se mi lle ro de his to ria do res, el del bi no mio Co le gio de Mé xi co / Co le gio de Mi choa cán, y al gu no ter -
mi nó en el CIESAS de Oc ci den te. Otro gru po sur gi do de la pri mi ge nia ins ti tu ción, fo men tó la prác ti -
ca de la his to ria en el hoy Cen tro INAH Ja lis co, y a su vez, una par te de él emi gró lue go al ac tual
Co le gio de Ja lis co. Hay tam bién las fi lia cio nes ex tran je ras, de las cua les son bien iden ti fi ca bles una 
nor te ame ri ca na, con sus va rian tes, y otra fran ce sa. Em pe ro, en cual quier caso, has ta aho ra no se ha
lo gra do de sen vol ver una tra di ción de prác ti ca his tó ri ca en Gua da la ja ra, como sí lo co mien za a ha -
cer la an tro po lo gía. Por otra par te, con ven dría echar una ojea da a los tra ba jos re cien tes de in ves ti -
ga ción que se tra du cen en te sis de maes tría y doc to ra do, para co no cer cómo se es tán for man do los
fu tu ros his to ria do res, en qué me di da in flu yen los pa rá me tros dic ta dos por los “me ce nas” ins ti tu cio -
na les, así como los de rro te ros pro pios de cada cen tro de en se ñan za. 

61. Luis Pé rez Ver día, His to ria par ti cu lar del Es ta do de Ja lis co, Gua da la ja ra: Im pren ta “Grá fi ca”,
1951 [1910] 3 vols., se gun da edi ción.

62. A no ven ta años de su apa ri ción, la His to ria par ti cu lar del Es ta do de Ja lis co es más ci ta da por los
his to ria do res pro fe sio na les que la His to ria de Ja lis co, pu bli ca da hace ape nas dos dé ca das. Una
mues tra: de los 43 tra ba jos his to rio grá fi cos tra ta dos en este en sa yo, sus au to res se re fi rie ron 24
ve ces a la obra de Pé rez Ver día, mien tras que sólo lo hi cie ron 14 a la His to ria de Ja lis co.

63. Véa se ane xo II: “Los his to ria do res de Ja lis co: en tre la His to ria par ti cu lar del Es ta do de Ja lis co y la
His to ria de Ja lis co”



cog nos ci ti va, de tal suer te que ha cer his to ria hoy, im pli ca, cada vez
más, rea li zar una ac ti vi dad con re glas es tric tas y ri gu ro sas. 

Como ten den cia ge ne ral, esta nue va for ma de ha cer his to ria es no -
to ria en los pro duc tos de los his to ria do res que han abor da do te mas ja -
lis cien ses a lo lar go de las úl ti mas tres dé ca das. La eru di ción ha de ja do
es pa cio a la com pren sión- e la bo ra ción com ple ja de las tra mas his tó ri -
cas, lo que pue de ver se, en par te, en los tra ba jos aquí ci ta dos. Por ejem -
plo, en los de An der son, Gre e now, Fá bre gas, Van Young, Cal vo,
Se rre ra, Con naugh ton, Ló pez Mo re no o Ro dol fo Fer nán dez,64 se apre -
cia una crí ti ca ri gu ro sa y sis te má ti ca de las fuen tes con las que tra ba ja -
ron, lo que pro pi ció una com pren sión más pro fun da de las re la cio nes
en tre los ac to res, los pro ce sos so cia les y el es pa cio. Sin em bar go, no a
to dos los es tu dios sus ten ta dos en am plias fuen tes do cu men ta les se supo 
ex traer todo el jugo que se po dría –o no se qui so–, aun los que exa mi -
nan do cu men tos de pri me ra mano.

Pese al cam bio de ai res en el queha cer his to rio grá fi co de los úl ti -
mos años, aún per sis te, con to zu dez, la idea de que el dato es el sus ten -
to de la “ver dad his tó ri ca”. En efec to, en va rios de los tra ba jos
exa mi na dos con ti núan pri man do los nom bres de in di vi duos o de gru -
pos, las fi gu ras de “los gran des per so na jes”, los acon te ci mien tos, las
ins ti tu cio nes, los even tos y he chos me mo ra bles, y to dos los de más da -
tos his to rio grá fi cos que os ten ten va lor de “he cho real men te ocu rri -
do”, casi ve ri fi ca ble, prác ti ca men te irre fu ta ble.65 Más aún, en for ma
sis te má ti ca, to dos los tra ba jos re vi sa dos re ve lan una cui da do sa ela bo -
ra ción, una dis po si ción de los he chos pre té ri tos de la ma ne ra más ve -
ro sí mil po si ble –como cuan do se arma un la bo rio so rom pe ca be zas– y
una acu cio si dad de in for ma ción que a ve ces re sul ta abru ma do ra. Em -
pe ro, la crea ción de sen ti do en el lec tor no re sul ta tan com ple ja, y en
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64. R. An der son, op. cit., pp. 44 y ss.; Gre e now, op. cit., pp. 7-13; Fá bre gas, op. cit., pp. 18, 19, 35, 213
ss.; Van Young, La ciu dad y el ..., op. cit., pp. 15 ss. y 99 ss.; Cal vo, Po der, re li gión y ..., op. cit., pp.
383, 384; R. Ma. Se rre ra, op. cit., pp. 5, 14-16 y 33 ss.; B. Con naugh ton, op. cit., pp. 15,16; Ló pez
Mo re no, op. cit., pp. 13, 22, 55; y Fer nán dez, La ti fun dios..., op. cit., pp. 7, 143, 150,155, 156.

65. Véan se, por ejem plo, los tra ba jos de  Ol ve da, El sis te ma... op. cit., pp. 16, 23, 35; y La oli gar quía...
op. cit.; 31, 91, 263, 264; Ba kewell, op. cit.; 72, 73, 161, 208; Cas ta ñe da, La edu ca ción... op. cit.,
pp. 101, 206, 229; Ji mé nez, Ha cien das ... op. cit., pp. 67, 86, 89, 113, 116, 117; Gu tié rrez, op. cit.,
pp. 105, 132, 182; así como Ol me do, op. cit., pp. 27-38, 43, 44 y 99 ss. Y en más de un caso el fac -
tua lis mo pue de tor nar se ram plón, so bre todo cuan do se re vis te de ideo lo gía: véa se, por ejem plo, Ta -
ma yo y Al da na, Del PNR al... op. cit., pp. 12, 14, 15 y 23.



con se cuen cia el re cuen to his tó ri co no es tan pe ne tran te, como real -
men te lo es la his to ria, es de cir, la rea li dad so cial en su cons tan te de -
ve nir. Y en este as pec to lo que hace más atrac ti vos unos dis cur sos
so bre otros no es tan to la tra ma de la his to ria mis ma, sino la ca pa ci dad 
di sua si va del ar gu men to, la de sen vol tu ra del dis cur so es cri to.66

Por for tu na, va rios de los tra ba jos aquí exa mi na dos sí se cons tru -
ye ron cri ti can do a las fuen tes que les sir vie ron de sus ten to; es ta ble cie -
ron un mar co con cep tual del que se va lie ron; fue ron acu cio sos en el
ma ne jo de su apa ra to bi blio grá fi co; y en sus con clu sio nes de ja ron
puer tas abier tas para res pon der a pre gun tas que sus pro pias pes qui sas
plan tea ron.67

Otra ca rac te rís ti ca que si gue vi gen te en los tra ba jos de va rios de
los au to res cu yas obras aquí se han tra ta do, es el de ter mi nis mo. En los
mo de los con cep tua les que ma ne jan, aun que no sean del todo cons -
cien tes, la de ter mi na ción de la cau sa in de fec ti ble men te pro vo ca
el efec to. Para un fí si co clá si co esta má xi ma es ina pe la ble, pero en el 
caso de cier tos his to ria do res, so bre todo en tre los que sus ten tan sus in -
da ga cio nes en el fac tua lis mo, el dato pa sa do de ter mi nó el si guien te, a
for tio ri; aquél es cau sa de éste, aun que se pa mos que la rea li dad so cial
es mu cho más com ple ja que sim ples cau sas y efec tos.68

Con acier to, Eric van Young nos re cuer da que en la ex pe rien cia
me xi ca na son cen tra les la geohis to ria y el re gio na lis mo.69 De he cho, de 
dos o tres dé ca das a la fe cha, en la me di da en que el país ha pro fun di -
za do su trans for ma ción, las rei vin di ca cio nes re gio na les –una de cu yas
ex pre sio nes es, pre ci sa men te, la pro duc ción de múl ti ples his to rias re gio -
na les– se han sen ti do con más vi gor. Em pe ro, una cosa son las jus tas
rei vin di ca cio nes re gio na les, en nom bre de un fe de ra lis mo equi ta ti vo,
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66. En este pun to, por ejem plo, des ta ca la plu ma de  Mo re no, Ha cien das de... op. cit.
67. Véan se los tra ba jos de Gre e now, op. cit.;  van Young, La ciu dad y el ... op. cit.; Cal vo, Po der, re li -

gión... op. cit., y Gua da la ja ra y su... op. cit.; Con naugh ton, op. cit.; y Fer nán dez, La ti fun dios... op.
cit., y Mu cha tie rra... op. cit. J. F. Ro mán, op. cit.;  Iba rra, op. cit.  No hay que ol vi dar que bue na
par te de los cua ren ta y tres tra ba jos aquí exa mi na dos no son his to rio grá fi cos en es tric to sen ti do,
sino que fue ron he chos a ca ba llo con otras dis ci pli nas (geo gra fía, an tro po lo gía y so cio lo gía, bá si ca -
men te), lo que en ri que ció sus ar gu men tos.

68. Véa se Ol me do, op. cit., pp. 63, 233, 244; Gu tié rrez, op. cit., pp. 9, 10 y 539-540; Cas ta ñe da, La
edu ca ción... op. cit., pp. 80, 110, 111, 305, 328.

69. Eric van Young, “Ha cien do his to ria re gio nal: con si de ra cio nes me to do ló gi cas y teó ri cas”, en Pe dro
Pé rez He rre ro (comp.) Re gión e his to ria en Mé xi co (1700-1850) Mé xi co: Ins ti tu to Mora / UAM,
1991, p. 101.



y otra es el re gio na lis mo po li ti que ro, dis cur si vo, ideo ló gi co, que pre -
ten de si tuar a “la pa tria chi ca” y/o a “la que ren cia” como cen tro ab so lu -
to de la vida pú bli ca. En va rios de los tra ba jos pues tos a exa men, de
ma ne ra ve la da o ram plo na apa re cen sen ti mien tos de exal ta ción re gio -
na lis ta.70 Sin duda, exis ten los sen ti mien tos de per te nen cia a tal o cual
gru po o si tua ción so cial, los cua les pue den lle gar a ge ne rar ac cio nes
mi li tan tes o pro duc tos es pe cí fi cos,71 pero de ahí a ha blar de la exis ten -
cia de una con cien cia re gio nal hay un tre cho enor me, tan to más en
cuan to que la su pues ta “con cien cia re gio nal” no se de fi ne.72 

Una ex pre sión del sen ti mien to re gio na lis ta es evi den te en dos de
las obras aquí tra ta das.73 En con cre to, no nos re fe ri mos, por su pues to,
a los dis cur sos his tó ri cos es pe cí fi cos en ellas con te ni dos, que se de -
ben a la plu ma de di ver sos au to res y pro ba ble men te no to dos rei vin di -
ca do res de exal ta dos o mo de ra dos sen ti mien tos re gio na lis tas –ello
re ba sa con mu cho los lí mi tes de este tex to–, sino a la con cep ción mis -
ma de esas obras, cuya ta le ga fue na cer bajo el pa tro ci nio de “ilus tres
go ber nan tes” ja lis cien ses; obras que fue ron pen sa das como ópe ras
mag nas, y en ese sen ti do ahis tó ri cas, con la in ten ción sub ya cen te de
ha cer ver, a pro pios y ex tra ños, que los ja lis cien ses tie nen su pro pia
his to ria, úni ca, ex clu si va. Esto sin con tar que al gu nos de los tex tos de
esas obras ma ne jan una jer ga dis cur si va que pre ten de dar un ca rác ter
his tó ri co a sus na rra cio nes, aun que en rea li dad los tor na más pe sa dos,
gra cias al ana cro nis mo de mu chos de sus gi ros, por ejem plo: la “pú -
bli ca su bas ta”, o el “san to va rón”.

Para los his to ria do res de ofi cio no es re co men da ble ol vi dar que to -
dos los even tos hu ma nos son de na tu ra le za his tó ri ca. Para las ge ne ra -
cio nes en for ma ción pue de re sul tar poco alec cio na dor y aun pe li gro so,
en se ñar les la his to ria por me dio de en te le quias. En este sen ti do, no hay
que ol vi dar, tam po co, que Ja lis co es un pro duc to his tó ri co.
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70. Para el caso ja lis cien se véa se Pi ñe ra, op. cit., pp. 4, 5, 11 y 59; y para el caso de Los Al tos, J. A.
Gu tié rrez, op. cit., pp. 17 ó 539.

71. Pen sa mos en el li bro de Fer nan do Mar tí nez Ré ding, Los ta pa tíos,  Gua da la ja ra: Ayun ta mien to de
Gua da la ja ra, 1987. En ese en sa yo se rei vin di ca un modo de vi vir de “gen te co no ci da”, una ma ne ra
de ser pro pia –lo cual tie ne como te lón de fon do for mas ideo ló gi cas más o me nos co no ci das–, don -
de apa re cen in dis cu ti bles pre ten sio nes ex clu si vas, por no de cir ex clu yen tes.

72. Ol ve da, La oli gar quía... op. cit., p. 14
73. Nos re fe ri mos a His to ria de Ja lis co y Ja lis co des de la Re vo lu ción, ya ci ta das.



Otra ex pre sión de la dis po si ción re gio na lis ta de al gu nos de los au -
to res aquí tra ta dos es el aprio ris mo prác ti co, que se ma ni fies ta, por
ejem plo, en la acep ta ción –acrí ti ca– de las di vi sio nes for ma les de los
dis tin tos pe rio dos de la his to ria: de he cho, prác ti ca men te re pro du cen
los es que mas de la lla ma da “his to ria pa tria”, la ofi cial. En tre los re -
gio na lis tas los lu ga res co mu nes no fa llan.74

Por otra par te, vale la pena ha cer un bre ve co men ta rio a ese otro ras -
go de fa mi lia que ca rac te ri za a mu chos de los his to ria do res re gio na les:
la mi crohis to ria. La ma yor in no va ción de esa pers pec ti va ana lí ti ca es
que pri vi le gia la his to ria de los te rru ños y las que ren cias, pero pre ci sa -
men te ahí mis mo re si de su ma yor pe li gro, pues en nom bre de ella, los
his to ria do res que si guen esa me to do lo gía de tra ba jo, pue den ex tra viar -
se en la vi sión re du ci da del cam pa na rio pa rro quial. Por otra par te, pero
en el mis mo sen ti do, no hay que per der de vis ta que, quie nes han lo gra -
do ha cer bue na mi crohis to ria, como el pro pio Luis Gon zá lez, han te ni -
do en su for ma ción, y por lo tan to en sus mo de los con cep tua les, la
ma cropers pec ti va his tó ri ca, que pro pi cia la sana com pa ra ción de los
he chos, lo que ayu da a evi tar des cu brir el hilo ne gro cada ter cer día.

Con clui mos este apar ta do se ña lan do que, des de nues tra pers pec ti -
va, la prác ti ca de los his to ria do res que han tra ba ja do te mas ja lis cien -
ses se ha cons ti tui do en tres ver tien tes más o me nos de li nea das: la de
la mi crohis to ria, con sus pe li gros pa rro quia lis tas; la que no so tros lla -
ma mos neo po si ti vis ta, dura como el dato que la sos tie ne; y la de los
nue vos en fo ques, que cada día jun ta más adep tos y que ha ga na do es -
pa cios al acer car se a la teo ría so cial, en es pe cial la an tro po ló gi ca. Con 
todo, aún no se vis lum bra en el ho ri zon te cuán do la prac ti ca de la his -
to ria en Ja lis co de ja rá de ido la trar a la pro vin cia. 
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74. Como mues tra de aprio ris mo aquí va esta fra se: “La aper tu ra de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra [...]
re pre sen tó la in cor po ra ción de la Nue va Ga li cia a la cul tu ra su pe rior en el ple no sen ti do de la pa la -
bra...” José A. Gu tié rrez, op. cit., p. 285. En el pa ro xis mo re gio na lis ta, una re pu ta da ins ti tu ción aca dé -
mi ca, pre ten dien do emu lar la gran ini cia ti va edi to rial de José Joa quín Fer nán dez de Li zar di, edi ta una
hoja in for ma ti va que cir cu la en la co mar ca, con el muy ocu rren te nom bre de El des per ta dor re gio nal.



FIN DE RE CO RRI DO

Hace ya dé ca das, un no vel et nó gra fo, que lue go tor nó fa mo so, se en -
con tra ba ab so lu ta men te sor pren di do du ran te una de sus pri me ras ex -
pe rien cias de te rre no que rea li zó en tre los Bo ro ro del Bra sil, pues
és tos, con ti nua men te y des pués de jor na das que po dían re sul tar ex te -
nuan tes, se con gre ga ban en tor no al fue go si tua do fren te a la cho za
prin ci pal de su al dea a mu si tar un son so ne te inin te li gi ble que du ra ba
has ta el ama ne cer. Sólo mu cho tiem po des pués, ese et nó lo go com -
pren dió que aquel pue blo, ca ren te de his to ria es cri ta, fo men ta ba co ti -
dia na men te el re cuer do de los an te pa sa dos: era su ma ne ra de nu trir y
vi go ri zar la me mo ria co lec ti va, de man te ner su pro pia his to ria, lo que
a su vez re crea ba la iden ti dad gru pal.75

Dado que sólo los hu ma nos so mos ca pa ces de re cor dar los he chos
pre té ri tos, tan to los pue blos sin his to ria es cri ta como las so cie da des que 
sí la tie nen, re que ri mos de la me mo ria del pa sa do para ex pli car el pre -
sen te y para es ta ble cer los pa rá me tros de re fe ren cia ge ne ra les que in flu -
yen –más de lo que se pien sa– en nues tro com por ta mien to co ti dia no: es 
una es pe cie de con ti nuum que liga al pa sa do con el pre sen te y por ende
con el fu tu ro. En ese sen ti do, toda prác ti ca de la his to ria, aun que sea ge -
ne ral y he cha por me dio de gran des tra zos, re sul ta con tem po rá nea: “El
pre sen te rees cri be cons tan te men te el pa sa do. Las ob ser va cio nes de hoy 
ti ñen de in ten cio nes y sig ni fi ca dos los he chos de ayer.”76

De la mis ma ma ne ra, cada ge ne ra ción ma ti za con sus pro pias
preo cu pa cio nes e in ten cio nes la par te de la me mo ria co lec ti va que uti -
li za, esto es, de la his to ria. En el caso de los his to ria do res de Ja lis co
aquí con si de ra dos, de he cho, du ran te las úl ti mas tres dé ca das se ha
de sa rro lla do y cons ti tui do la que po dría ser lla ma da pri me ra ge ne ra -
ción de “his to ria do res cien tí fi cos”, en el sen ti do de que han prac ti ca -
do y fo men ta do el ofi cio de his to riar en el mar co de una dis ci pli na
ins ti tu cio na li za da, cuya va li dez pri me ra es ob ser var los mo dos de re -
crear la dis ci pli na, es de cir, téc ni cas, mé to dos y re glas mar ca das por
las pro pias aca de mias de his to ria do res  re co no ci das. 
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75. Clau de Lé vi- Strauss, Des sym bo les et leurs dou bles. Pa rís: Plon, 1989, pp. 108-109.
76. Del edi tor de Ne xos, núm. 285, sep tiem bre de 2001, p. 31.



Du ran te los úl ti mos trein ta años se ha de sen vuel to una ge ne ra ción
de his to ria do res en Ja lis co, que coin ci de, por cier to, con el pe rio do ge -
ne ra cio nal con si de ra do por los de mó gra fos. Pero esta ge ne ra ción de
his to ria do res, cuya prue ba es el cor pus bi blio grá fi co ma ne ja do en este
en sa yo, no se dio, di gámos lo así, na tu ral men te. En efec to, por un lado,
a par tir de los años se ten ta co men zó a au men tar sin pre ce den tes el gas to 
pú bli co, par te del cual lle gó a las uni ver si da des e ins ti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior e in ves ti ga ción cien tí fi ca, he cho que ex pli ca que se
haya ex pan di do con vi gor la prác ti ca de la his to ria aca dé mi ca. Por otra
par te, el ini cio del de bi li ta mien to del po der cen tra li za do en el país, per -
mi tió que mu chos co men za ran a pen sar en otra “rea li dad na cio nal”, en
otra na ción, cons ti tui da por re gio nes, pro vin cias e his to rias par ti cu la -
res, har to di fe ren tes a las de la he ge mó ni ca vi sión cen tra lis ta del de ve -
nir his tó ri co de Mé xi co.

Tal vez lle van do de ma sia do le jos la ma ne ra so li ta ria de rea li zar su
tra ba jo –que es cua li ta ti va men te di fe ren te al del an tro pó lo go o el del
so ció lo go–, y aun con tra zas de prác ti ca ama teur en tre al gu nos de sus
miem bros, la ge ne ra ción de his to ria do res de Ja lis co aquí tra ta da ha
he cho la his to ria de su pro vin cia. En esa ta rea, las in fluen cias his to rio -
grá fi cas ex ter nas poco se han de ja do sen tir, ya que, apar te de las emu -
la cio nes de al gu nos au to res y tra ba jos he chos des de la pers pec ti va de
la cen tra lis ta ciu dad de Mé xi co, las in fluen cias de otras es cue las his -
to rio grá fi cas ape nas se per ci ben;77 la de ma yor pre sen cia ha sido la
co rrien te fran ce sa de his to ria y des pués la an glo sa jo na, más pre ci sa -
men te la nor te ame ri ca na –pero tal dis cu sión, por ra zo nes de es pa cio y
orien ta ción te má ti ca, será ob je to de otra re fle xión. Por otra par te, el
acen to en la pers pec ti va re gio nal, en oca sio nes ha sido lle va do de ma -
sia do le jos, lo que ha pro pi cia do que va rios de los pro duc tos his to rio -
grá fi cos ha yan de ri va do en una his to ria de tipo co mar cal que a ve ces
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77. No cre emos que sea po si ble ha blar, en es tric to sen ti do, de una “Es cue la Me xi ca na de His to ria”,
como sí se ha bla de una “Es cue la Me xi ca na de An tro po lo gía” que, aun que hija de in fluen cias ex ter -
nas, ha lo gra do de li mi tar con ma yor pre ci sión ob je tos de es tu dio y de sa rro llar es tra te gias epis te mo -
ló gi cas pro pias. En este sen ti do, véa se “Una his to rio gra fía pe tri fi ca da”, Es tu dios del Hom bre, núm. 
6, Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1997, pp. 61-77, en sa yo que bos que ja un pri mer mapa
de fi lia cio nes con cep tua les y me to do ló gi cas de los his to ria do res ja lis cien ses.



fri sa en el lo ca lis mo. Como dice al res pec to Van Young, esa his to ria es 
“a me nu do va lio sa pero me nos re fi na da...”78

En fin, la ge ne ra ción de his to ria do res ja lis cien ses aquí tra ta da ha
se gui do un par de de rro te ros que ella mis ma ha ayu da do a am pliar. El
pri me ro es el de la es cue la geo grá fi ca fran ce sa, como se dijo, que fun -
cio nó como aci ca te del tra ba jo de aque llos, al pro po ner les re fle xio nes
so bre ám bi tos es pa cio- tem po ra les re crea dos, don de sus tra ba jos flo -
re cie ron. El se gun do, ple no de nue vos en fo ques me to do ló gi cos, es pe -
cial men te apor ta dos por los an tro pó lo gos, que son nu me ro sos en
Ja lis co, y des ta ca dos, cada vez es más fre cuen ta do por los his to ria do -
res de esta pro vin cia, lo que está en ri que cien do sus re sul ta dos de in -
ves ti ga ción. 79

*     *     *

En las pá gi nas pre ce den tes tra ta mos de ela bo rar una vi sión, he cha a
vue la plu ma y por me dio de gran des tra zos, de lo que ha sido el ser his -
to ria dor en Ja lis co a lo lar go de las tres úl ti mas dé ca das. Ésta, nues tra
apre cia ción, es ape nas una pri me ra idea de los his to ria do res de Ja lis co y 
de la ma ne ra en que han prac ti ca do su ofi cio. Es ta mos se gu ros de que,
para lle gar al fon do de este tema, será ne ce sa rio rea li zar un exa men
com ple to de su pro duc ción, de los te mas tra ta dos, de las orien ta cio nes
teó ri cas y me to do ló gi cas asu mi das, de la pro fun di dad y pe ne tra ción de
sus ar gu men tos, de su sis te ma ti za ción y ri gor, et cé te ra. Y aun que sólo
se men cio nó so me ra men te en este tex to, tal vez en el fu tu ro lo gre mos
pro fun di zar en esas re fle xio nes y ofre cer las al lec tor.

Por lo pron to, bas te de cir que es po si ble que en este ini cio de si glo
la nue va ge ne ra ción de his to ria do res ja lis cien ses co mien ce a des pun -
tar. ¡Enho ra bue na! Y oja lá que con sus tra ba jos su pe ren a sus men to -
res, úni co ca mi no para ha cer una me jor his to ria en Ja lis co.
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78. Eric van Young, La ciu dad y el... op. cit., nota 6, p. 17.
79. Nos re fe ri mos a tra ba jos como los de Gui ller mo de la Peña “Evo lu ción agrí co la ... op. cit.; An drés

Fá bre gas, La for ma ción his tó ri ca...op. cit.; Ro dol fo Fer nán dez, La ti fun dios... op. cit.; de él mis mo:
Mu cha tie rra... op. cit.; Pa tri cia  Arias, Los ve ci nos... op. cit.



ANEXO I
PU BLI CA CIO NES QUE SE INS CRI BEN EN LA 

HIS TO RIO GRA FÍA JA LIS CIEN SE Y DEL OC CI DEN TE DE MÉ XI CO

1981 José Luis Razo Za ra go za, His to ria te má ti ca ja lis cien se, par te I,
Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
Ma rio Al da na, Ja lis co du ran te la re pú bli ca res tau ra da, Gua da -
la ja ra: EDUG / Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2 to mos.

1985 Jai me Ol ve da et al., La pren sa ja lis cien se y la Re vo lu ción, Mé -
xi co: INAH / Unión Edi to rial.

1989 Jean Me yer, El Gran Na yar, Mé xi co: Uni ver si dad de Gua da la -
ja ra / CEMCA.
Ri car do Ávi la, Ru bén Páez, (co ords.) Anua rio 1989. La bo ra to -
rio de An tro po lo gía, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

1990 Da niel Vázquez, Gua da la ja ra: en sa yos de in ter pre ta ción,
Gua da la ja ra: El Co le gio de Ja lis co.
Ni co lás Val dés Huer ta, Ciu dad co lo nial Bo la ños, Gua da la ja ra:
Uni ver si dad de Gua da la ja ra, se gun da edi ción.

1992 Ma ri na An guia no, Na ya rit, cos ta y al ti pla ni cie en el mo men to
del con tac to, Mé xi co: UNAM.

Adrián Blaz quez, Tho mas Cal vo, Gua da la ja ra y el nue vo mun -
do. Nuño Bel trán de Guz mán: sem blan za de un con quis ta dor,
Gua da la ja ra, Es pa ña: Ins ti tu ción Pro vin cial de Cul tu ra “Mar -
qués de San ti lla na”.
Ri car do Ávi la et al. (co ords.) Las for mas y las po lí ti cas del do -
mi nio agra rio. Ho me na je a François Che va lier, Gua da la ja ra:
CEMCA / UNAM / Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

1993 Tho mas Cal vo et al., Xa lis co, la voz de un pue blo en el si glo
XVI, Mé xi co: CIESAS / CEMCA.
Alma Do ran tes, El con flic to uni ver si ta rio en Gua da la ja ra
1933-1937, Gua da la ja ra: Se cre ta ría de Cul tu ra, Go bier no del
Es ta do / INAH.
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Ri car do Ávi la, To más Cal vo Bue zas (comps.) Iden ti da des, na -
cio na lis mo y re gio nes, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja -
ra / Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

1994 Wolfgang Vogt, La cul tu ra ja lis cien se. Des de la co lo nia has ta
la re vo lu ción, Gua da la ja ra: H. Ayun ta mien to de Gua da la ja ra.
Es te ban Ba rra gán Ló pez et al., (co ords.) Ran che ros y so cie da -
des ran che ras, Za mo ra: CEMCA / El Co le gio de Mi choa cán /
ORSTOM.
Eduar do Wi lliams (ed.) Con tri bu cio nes a la ar queo lo gía y et nohis -
to ria del oc ci den te de Mé xi co, Za mo ra: El Co le gio de Mi choa cán.
Ri car do Ávi la (co ord.) Trans for ma cio nes ma yo res en el oc ci -
den te de Mé xi co, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

1995 Ma ría Te re sa Ca bre ro, La muer te en el Oc ci den te del Mé xi co
pre his pá ni co, Mé xi co: UNAM.

1996 Ma ria nne Bé lard, Phi lippe Ve rrier, Los exvo tos del oc ci den te de 
Mé xi co, Mé xi co: El Co le gio de Mi choa cán.
Tho mas Hi llerkuss, Dic cio na rio bio grá fi co del oc ci den te no vohis -
pa no. Si glo XVI, vol. I, A-C, Gua da la ja ra: Edi cio nes Cué llar.
Phil C. Wei gand y Ace lia G. de Wei gand, Te na maxtli y Gua xi -
car, Za mo ra: El Co le gio de Mi choa cán / Se cre ta ría de Cul tu ra
de Ja lis co.

1998 Luis Fe li pe Ca bra les Ba ra jas, Eduar do Ló pez Mo re no (comps.) 
La ciu dad en re tros pec ti va, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua -
da la ja ra.
Ar man do Gon zá lez Es co to, His to ria bre ve de la Igle sia de Gua -
da la ja ra, Gua da la ja ra: UNIVA / Ar zo bis pa do de Gua da la ja ra.

1999 Fer nan do Mar tí nez Ré ding (co ord.) Ja lis co en el um bral del
si glo XXI, Gua da la ja ra: Diá lo go.

2001 Ja vier Her nán dez La rra ña ga, Gua da la ja ra: iden ti dad per di da.
Trans for ma ción ur ba na en el si glo XX, Gua da la ja ra:  Edi to rial
Ága ta / El In for ma dor / Se cre ta ría de Cul tu ra de Ja lis co /
Pa tro na to del Cen tro His tó ri co de Gua da la ja ra / Biós fe ra
Ja lis co- Co li ma.
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Ivon ne del Val le Wiar co, El dis cur so so bre “el otro” en la Cró -
ni ca Mis ce lá nea ... de fray An to nio Tel lo, Gua da la ja ra: Uni ver -
si dad de Gua da la ja ra.

*****

Al gu nas de las re vis tas edi ta das du ran te los años tra ta dos, y aun que
no to das lo gra ron te ner con ti nui dad son las si guien tes:

En cuen tro, Gua da la ja ra, El Co le gio de Ja lis co.
Es tu dios So cia les, Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
Cua der nos de Es tu dios Ja lis cien ses, Za po pan, El Co le gio de Ja lis co.
Es tu dios Ja lis cien ses, Za po pan, El Co le gio de Ja lis co.
Des crip cio nes Ja lis cien ses, Za po pan, El Co le gio de Ja lis co.
Es tu dios del Hom bre, Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
Cua der nos de Di vul ga ción. Cien cias So cia les y Hu ma ni da des, Gua da la ja ra, 
Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
Re la cio nes, Za mo ra, El Co le gio de Mi choa cán.

ANEXO II
LOS HIS TO RIA DO RES DE JA LIS CO EN TRE LA HIS TO RIA PAR TI CU LAR

DEL ES TA DO DE JA LIS CO Y LA HIS TO RIA DE JA LIS CO.

Be ní tez, José R.
Con quis ta de la Nue va Ga li cia; Fun da do res de Gua da la ja ra, 1942, Ed. Im pren ta

Con quis ta do res de la Nue va Ga li cia, Gua da la ja ra, 1942

Como me lo con ta ron te lo cuen to, Gua da la ja ra, 1963, Ed. Ban co In dus trial
de Ja lis co.

Cor ne jo Fran co, José
Tes ti mo nios de Gua da la ja ra, Mé xi co, 1942

La ca lle de San Fran cis co, Ed. Ban co In dus trial de Ja lis co, 1945

Cuar to cen te na rio de la fun da ción del obis pa do de Gua da la ja ra,
1548-1948, Gua da la ja ra, 1948
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Gua da la ja ra, Mé xi co, 1959, Li tó gra fos Uni dos

“Cro no lo gía de los go ber nan tes del Es ta do de Ja lis co”, Me mo rias de la
Aca de mia Me xi ca na de la His to ria, vol. XX, núm. 3, 1961
La vida co lo nial en Nue va Ga li cia, “Eco”, Ins ti tu to Ja lis cien se de An tro po -
lo gía e His to ria, núm. 10, 1962

Cró ni cas de la con quis ta del Rei no de Nue va Ga li cia en te rri to rio de la Nue -
va Es pa ña, Gua da la ja ra, 1963

Obras Com ple tas, Gua da la ja ra, 1979, Ed. Go bier no del Es ta do

Chá vez Hayhoe, Ar tu ro
Gua da la ja ra en el si glo XVI, vol. II, Gua da la ja ra, 1954
Gua da la ja ra de ayer
Gua da la ja ra de an ta ño, Gua da la ja ra, 1960, Ban co In dus trial de Ja lis co

Dá vi la Ga ri bi, José Ig na cio
 Don Juan Ruiz de Ca ba ñas y Cres po, 1952
Me mo rias ta pa tías, Ed. Ban co In dus trial de Ja lis co, 1953
Apun tes para la his to ria de la Igle sia en Gua da la ja ra, Mé xi co, 1957-1963,
4 vols. Ed. Cul tu ra

Iguí niz, Juan Bau tis ta
 “La An ti gua Uni ver si dad de Gua da la ja ra”, Me mo rias de la Aca de mia Me -
xi ca na de la His to ria, tomo III, núm. 3, Mé xi co, 1944
“Los go ber nan tes de Nue va Ga li cia. Da tos y do cu men tos para sus bio gra -
fías”. Me mo rias de la Aca de mia Me xi ca na de la His to ria, vol. VII, núm. 4
Mé xi co, 1948
Gua da la ja ra a tra vés de los tiem pos. Re la tos y des crip cio nes de via je ros y
es cri to res des de el si glo XVI has ta nues tros días. 2 vols., Gua da la ja ra,
1950-51
La An ti gua Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Mé xi co, 1959.
Ca tá lo go bio bi blio grá fi co de los doc to res, li cen cia dos y maes tros de la An -
ti gua Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Mé xi co, 1963

Lan cas ter- Jo nes, Ri car do
El pri mer ma yo raz go ta pa tío, Gua da la ja ra, 1957, Aca de mia de Ge nea lo gía
y He rál di ca Mota Pa dil la.
“La bi blio te ca ja lis cien se”, en His to ria Me xi ca na, oc tu bre- di ciem bre 1952,
Ha cien das de Ja lis co y ale da ños, Gua da la ja ra, 1974, Fi nan cie ra Acep ta cio nes
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Ló pez Por til lo y We ber, José
La re be lión de la Nue va Ga li cia. Ta cu ba ya, 1939
La con quis ta de la Nue va Ga li cia, Mé xi co, 1935

Oren dáin, Leo pol do
Co sas de vie jos pa pe les, Gua da la ja ra, 1970, 3 vols.

Oren dáin, Leo pol do y Sal va dor Reyno so
Car to gra fía de la Nue va Ga li cia, Gua da la ja ra, 1961, Ban co In dus trial de
Ja lis co

Páez Brot chie, Luis
La Nue va Ga li cia a tra vés de su vie jo Ar chi vo Ju di cial. Ín di ce ana lí ti co de
los ar chi vos de la Au dien cia de la Nue va Ga li cia o de Gua da la ja ra y del Su -
pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Es ta do de Ja lis co., Mé xi co, 1939
Ja lis co, His to ria Mí ni ma, tomo I, Gua da la ja ra, 1940
Gua da la ja ra No vo ga lai ca, Gua da la ja ra, 1942
“La im por tan cia de nues tros ar chi vos”, en Re vis ta de Es tu dios His tó ri cos,
Gua da la ja ra, I de ene ro de 1943
Gua da la ja ra, Ja lis co, Mé xi co. Su cre ci mien to, di vi sión y no men cla tu ra du -
ran te la épo ca co lo nial 1542, 1821, Gua da la ja ra, 1951
Gua da la ja ra de In dias, Gua da la ja ra, 1957, Ban co In dus trial de Ja lis co

Ra mí rez Flo res, José
El Real Con su la do de Gua da la ja ra. No tas His tó ri cas. Gua da la ja ra, 1952

Razo Za ra go za, José Luis
Cró ni ca de la Real y Li te ra ria Uni ver si dad de Gua da la ja ra y sus pri mi ti vas
cons ti tu cio nes, Gua da la ja ra, 1963
Gua da la ja ra, Gua da la ja ra (s/f) Uni ver si dad de Gua da la ja ra e Ins ti tu to Ja lis -
cien se de An tro po lo gía e His to ria (IJAH).
His to ria te má ti ca ja lis cien se, Gua da la ja ra, 1981, Fac. Fi lo so fía y Le tras

Vi lla se ñor Bor des, Ru bén
El Mer can til Con su la do de Gua da la ja ra, Re co pi la ción de do cu men tos
iné di tos y da tos im pre sos para ser vir a la his to ria del co mer cio co lo nial
ta pa tío. Gua da la ja ra, 1970.
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El arte de ha cer cán ta ros en 
San José Ta te pos co, Ja lis co*

Paul Taylor †

San José Ta te pos co es una pe que ña co mu ni dad del mu ni ci pio de Tla que pa que,
con ti guo a Gua da la ja ra. Sus 441 mo ra do res (1930) son casi to dos in dí ge nas,
con una mí ni ma do sis de san gre es pa ño la. Se des co no cen sus orí ge nes, y la or -
ga ni za ción tri bal y len gua in dí ge na han de sa pa re ci do sin de jar ras tro. El pue blo
po si ble men te haya sido fun da do a fi na les del si glo XVIII. La ocu pa ción tra di cio -
nal, ade más de las usua les ac ti vi da des agrí co las en pe que ña es ca la, es la al fa re -
ría. Los ar te sa nos ela bo ran seis pro duc tos dis tin tos, en va rios ta ma ños: 1)
cán ta ros, va si jas de boca an gos ta para el agua ; 2) ollas, va si jas re don das de
boca an cha; 3) le bri llos (tam bién lla ma dos la va ma nos) o jo fai nas re don das,
usa das para la var ropa, ba ñar se, et cé te ra; 3) te co ma tes o va si jas con cuer po glo -
bu lar, de boca es tre cha, lla ma das así por su gran se me jan za con la par te in fe rior
de un tipo co mún de ca la ba za em plea da para guar dar tor ti llas, aca rrear se mi -
llas duran te la siem bra, et cé te ra; 5) ma ce tas o ties tos cam pa ni for mes para las
plan tas de or na to y 6) ti na jas o va si jas si mi la res a las ollas, pero con asas gran -
des y un es bel to cue llo per pen di cu lar. De los seis ti pos de va si jas pro du ci das
en Ta te pos co, los cán ta ros son los más im por tan tes des de el pun to de vis ta co -
mer cial, y prác ti ca men te cual quier día del año, sal vo los do min gos, pue de ob -
ser var se a al guien tra ba jan do las pie zas de ba rro 1. 

* Tra duc ción del in glés de Pas to ra Ro drí guez Avi ñoá
1. Se ha cen tam bién bra se ros –una es pe cie de es tu fa-, pero en es ca so nú me ro. En la ela bo ra ción de to -

dos es tos pro duc tos, se em plean mol des con ob je to de dar for ma al ba rro. El uso de mol des, en con -
tras te con el mé to do de es pi ral em plea do por los in dios pue blo del su roes te de Es ta dos Uni dos, me
es po leó a lle var a cabo el es tu dio pre sen te acer ca del mé to do para ha cer cán ta ros. Los da tos se ob tu -
vie ron en noviem bre de 1931 y en ju lio de 1932. Mis in for man tes prin ci pa les fueron Pau li no y
Vic to rio Ra mos, quie nes, jun to con sus fa mi lias, ex pli ca ron en de ta lle, con en te ra ge ne ro si dad, los



Se usan tres cla ses de ma te rial ex traí do del sub sue lo: 1) Un ba rro pe sa do,
muy duro una vez seco, y pe ga jo so mien tras está hú me do, que vie ne en dos to -
na li da des de ca li dad si mi lar: el que se ex trae de los ce rros, si tua dos al nor te y
no roc ci den te de Ta te pos co, lla ma do tie rra co lo ra da, es ro ji zo, jas pea do de
rojo y café; y su equi va len te, sa ca do del po tre ro de no mi na do La Bol sa, al su -
roes te de Ta te pos co (por el lado me ri dio nal de Los Pues tos), que pre sen ta un
li ge ro tono café, jas pea do de pe que ñas ve tas ne gras. Cu rio sa men te, este ba rro
re ci be asi mis mo el nom bre de tie rra co lo ra da o ber me ja, en par te de bi do a su
equi va len cia con el ba rro que es ver da de ra men te de co lor ro ji zo. Los dos ti pos 
se de no mi nan tam bién ba rro duro o tie rra tie sa. 2) Una tie rra más ma lea ble y
uni for me, co no ci da como tie rra blan da, que es muy os cu ra cuan do está mo ja -
da y co bra un tono gri sá ceo cuan do se seca, que se mez cla con la tie rra tie sa
en pro por cio nes igua les, a gui sa de tem ple para evi tar cuar tea du ras que apa re -
ce rían ine vi ta ble men te de usar se esta úl ti ma por sí sola. 3) Un ba rro que es re -
vuel to, o una mez cla de una ca li dad a me dio ca mi no en tre la tie rra tie sa y la
tie rra blan da, se en cuen tra tam bién en La Bol sa, pero con ve tas di fe ren tes. Su 
as pec to se ase me ja a la tie rra blan da, vol vién do se gri sá ceo al se car se, pero
con par ches os cu ros. Cuan do se mez cla con tie rra tie sa, las pro por cio nes uti -
li za das son tres par tes de tie rra re vuel ta por una de tie rra tie sa. 

La tie rra tie sa ob te ni da en el po tre ro sue le ser ex traí da de un pe que ño arro -
yo que lo atra vie sa, ex po nien do las ca pas de los ma te ria les de sea dos de un me -
tro más o me nos de gro sor. La ar ci lla se des pren de con un pico, y cada pe da zo
se exa mi na para aqui la tar la ca li dad, la pre sen cia de are na, et cé te ra, an tes de ser
co lo ca do en un chi qui hui te. Las ex ca va cio nes se con vier ten en ver da de ras mi -
nas; se ob ser vó una que te nía has ta sie te ga le rías, y al gu nas pe ne tra ban has ta va -
rios me tros de la ori lla. El te cho se ha lla ba sos te ni do por pi la res no mi na dos. La
pér di da de vi das hu ma nas por de rrum bes no es en modo al gu no un su ce so des -
co no ci do. Las ma dri gue ras del ce rro son poco pro fun das, pues la ar ci lla yace
cer ca de la su per fi cie. El trans por te de ésta has ta el pue blo sue le ha cer se en cos -
ta les a lomo de bu rro, aun que al gu nos hom bres los aca rrean a la es pal da.
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di fe ren tes pa sos de lo que es ta ban ha cien do. El cál cu lo de los tiem pos em plea dos en las dis tin tas
ope ra cio nes, como se pre sen tan en el tex to, es fru to de va rias ob ser va cio nes del mis mo pro ce so; en
el caso de los pro ce sos más di la ta dos– mo ler y que mar el ba rro–, los se gui mos con sumo cui da do
pero una sola vez; esa úni ca ope ra ción cons ti tu ye la base del tiem po que da mos en el tex to. La ela -
bo ra ción de ce rá mi ca es una ope ra ción fa mi liar, la es po sa ayu da con ti nua men te y los ni ños lo ha cen 
de vez en cuan do. No se hace una va si ja sola de prin ci pio a fin, sino que el tra ba jo se lle va a cabo por 
tan das. El tiem po trans cu rri do en tre pro ce sos se ha lla re gu la do por el tiem po de se ca do que re quie ra 
el ma te rial, o pue da aguan tar, para es tar lis to para la si guien te ope ra ción. Pau li no Ra mos y su es po -
sa pue den mol dear tres do ce nas de cán ta ros en un día, que en 1932 se ven dían en tre cin co y ocho
cen ta vos cada uno. Por su pues to, esta tasa de pro duc ción no se man tie ne día tras día, ni tam po co
hay in te rés al gu no en lo grar lo.



An tes de su lim pie za y mo lien da, la ar ci lla se pone a se car al sol; se guar da 
den tro de la casa du ran te la tem po ra da de llu vias y afue ra du ran te las se cas.
Una vez lis ta, se mez cla en las pro por cio nes ade cua das so bre un lu gar re cién
ba rri do de tie rra dura en fren te de la casa y el mon tón se em pa re ja dán do le for -
ma cir cu lar. A con ti nua ción, la mez cla se pul ve ri za me dian te gol pes con un
ma ja dor o gol pea dor. La mo lien da de unos seis ces tos de ma te rial lle va unos
cua ren ta mi nu tos. Se pro ce de en ton ces a la lim pie za de la ar ci lla aven tán do la
al aire. El cer ni dor uti li za do en esta ta rea es de po po te o sa ca me ca te, cu yos ta -
llos se atan en sen ti do pa ra le lo, con pe que ños in ter va los en tre ellos. El ta ma ño 
del cer ni dor es de unos 45 por 73 cen tí me tros, e in clu so más gran de se gún las
pre fe ren cias in di vi dua les. Al gu nos al fa re ros ar man sus pro pios cer ni do res,
otros los com pran. El mé to do de cer nir con sis te en co lo car la ar ci lla con la
mano de re cha en con tra del ce da zo que se man tie ne in cli na do con la mano iz -
quier da, de jan do que el pol vo fino vaya ca yen do so bre el piso lim pio. Los te -
rro nes que no pa san por el ce da zo se van api lan do y se mez clan con la
si guien te tan da de ar ci lla que se mue la. Cons cien tes de que la ar ci lla más dura
se pul ve ri za con di fi cul tad, se aña de una pro por ción me nor de ese ma te rial
cuan do se em plean re si duos que cuan do se hace una mez cla nue va. Las briz -
nas de za ca te u otras im pu re zas que pue dan ha ber tras pa sa do el ce da zo se re -
mue ven a mano. Si ame na za llu via, la ar ci lla pul ve ri za da es lle va da de
in me dia to a la casa; en caso con tra rio, y si el tra ba jo va a pro se guir sin in te rrup -
ción, se deja en el mis mo lu gar y se va to man do a me di da que se re quie re.

La ar ci lla pul ve ri za da se pre pa ra para ser mol dea da me dian te el sis te ma
de ama sar la. Se se pa ra una tan da del mon tón prin ci pal, se ex tien de so bre el
sue lo liso y duro, se tra za un hoyo en me dio para ver ter el agua con te ni da en
ollas y cán ta ros, y se ama sa en ton ces el ma te rial con las dos ma nos, como si
fue ra masa para ha cer tor ti llas. La mez cla, que sue le te ner el ta ma ño de una
ho ga za gran de de pan, se de no mi na ma cho (un tér mi no al pa re cer to tal men te 
irre le van te; no ha bía ra zón al gu na para lla mar lo así sal vo que, como nos co -
men ta ron, “nues tros abue los así le de cían”). El ma cho gran de que ab sor be
toda la ar ci lla pul ve ri za da mez cla da con agua, ter mi na por ser di vi di do en
dos pie zas du ran te el ama sa do, des pués de lo cual se de jan apar te a la es pe ra
del res to del pro ce so. El ama sa do del ma cho ocu pa más o me nos once mi nu -
tos. Los cán ta ros que se han agrie ta do o que bra do du ran te su se ca do al sol,
se hu me de cen y se ama san de nue vo sin aña dir ma te ria les adi cio na les.

Como paso in me dia ta men te an te rior al va cia do o mol dea do, se ela bo ran
a la vez una do ce na de tex ta les ba sa dos en el ma cho. Si se hace un nú me ro
ma yor, el ma te rial se pone muy duro para el mo men to en que los úl ti mos tex -
ta les son uti li za dos. So bre una pie dra gran de, pla na y lisa, se co lo ca un poco
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de pol vo para evi tar que el ba rro hú me do se ad hie ra, y se ex tien de en for ma
pa re ja con ayu da de una pe que ña pie dra bien pu li da. Se des ga ja un pe da zo
del ma cho – la can ti dad de pen de del ta ma ño del cán ta ro que se va a ela bo -
rar– y se le aña de un poco de agua para ama sar lo de nue vo. Una vez que el
ba rro pre sen ta una con sis ten cia ho mo gé nea, se gol pea con el puño con ob je -
to de apla nar lo y, por úl ti mo, se mol dea con la pal ma de la mano has ta dar le
la for ma de un tex tal, o pe da zo de ba rro en for ma de tor ti lla que, en el caso
del cán ta ro (cuar ti llo) más gran de y de ma yor de man da en el mer ca do, al -
can za 35 cen tí me tros de diá me tro y cer ca de tres de gro sor. El tiem po ne ce -
sa rio para ha cer un solo tex tal, a par tir de una pie za de ma cho ya cor ta da a la
me di da, es apro xi ma da men te de un mi nu to y cuar to; a ve ces todo el ma cho
se vuel ve a tra ba jar, lue go se se pa ra, y se hace un tex tal, un pro ce so que lle va 
unos dos mi nu tos. El cán ta ro se for ma so bre un mol de; se tra ta sen ci lla men -
te de otro cán ta ro que no tie ne la base o el fon do apla na do, sino re don dea do
para evi tar que el ba rro se pe gue. En ge ne ral los mol des se de jan sin bar niz,
o sólo se le apli ca en par tes, y lle van las ini cia les del pro pie ta rio para fi nes
de iden ti fi ca ción.

Una vez que se tie nen lis tos un mon tón de tex ta les, se ini cia el pro ce so
de mol dea do. Se aga rra un tex tal, se co lo ca en la pal ma de la mano
iz quier da, se es pol vo rea por un lado con ba rro pul ve ri za do sa ca do de una
olla, y se co lo ca so bre la par te su pe rior del mol de, con el lado es pol vo rea do
ha cia aba jo para evi tar que se pe gue. In me dia ta men te se pre sio na el ba rro
so bre el ter cio su pe rior del mol de o plan ti lla, pal meán do lo con las dos
ma nos; el al fa re ro va dan do vuel tas en tor no al mol de a me di da que con ti núa 
la pal mea da. De esta for ma, el al fa re ro mis mo gira en lu gar de ha cer lo el
mol de, como su ce de cuan do se uti li za un tor no. Acto se gui do, se toca el
bor de del ba rro para ve ri fi car que tie ne el gro sor ade cua do y se guir dán do -
le for ma. Mien tras pal mea, el al fa re ro da cin co o seis vuel tas, gi ran do en
con tra de las ma ne ci llas del re loj en tor no al mol de, y, para fi na li zar los úl ti -
mos to ques, da me dia vuel ta o una vuel ta com ple ta si guien do aho ra la
di rec ción de las ma ne ci llas del re loj. 

El mol dea do con ti núa con un ta la che , una he rra mien ta de ba rro co ci do
con una base re don da y pla na de unos diez cen tí me tros de diá me tro, un pico
ahu sa do y re tor ci do para adap tar se a la mano, y que cuen ta en tre uno y tres
agu je ros su per fi cia les bajo la veta es pi ral del pico en los que se in ser tan los
de dos para sos te ner con fir me za y re te ner un poco de agua que se va sol tan -
do poco a poco para hu me de cer el ta la che. (El pico em plea do para ex traer la
ar ci lla se lla ma tam bién ta la che. En San Ig na cio Ce rro Gor do, Aran das, no
se uti li za el ta la che para tor near los cán ta ros, sino una pa le ta de ma de ra. En
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al gu nos lu ga res, la par te su pe rior del cán ta ro se hace so bre un mol de se pa ra -
do, y pos te rior men te se une con la por ción in fe rior). Al mis mo tiem po que
moja el ins tru men to, el al fa re ro de Ta te pos co se mue ve con ra pi dez al re de -
dor del mol de, pal mean do sin ce sar los dos cír cu los con cén tri cos al re de dor
del ob je to de ba rro, a una pal ma da arri ba le si gue al ins tan te otra dos cen tí -
me tros más aba jo. Este pro ce di mien to con ti núa, con el al fa re ro tra ba jan do
de arri ba ha cia aba jo para ex ten der el ba rro de for ma pa re ja so bre el mol de.
A me di da que el pro ce so toca a su fin, los gol pes li ge ros que por su dis po si ti -
vo de suc ción con tra rres ta cual quier ten den cia a que el ba rro se pe gue al
mol de, se al ter na con un mo vi mien to sua ve de la mano para bru ñir la pie za
con el ta la che mo ja do y la mano. Esto sir ve no sólo para bru ñir la su per fi cie
sino tam bién para ce rrar los po ros del ba rro. Cual quier grie ta que apa rez ca
se cie rra me dian te la apli ca ción de una piz ca de ba rro sa ca do del can to. Du -
ran te este pro ce so, se dan unas tre ce vuel tas al re de dor del mol de, de ma ne ra
idén ti ca a la an te rior. Una vez que el ba rro, aho ra cam pa ni for me, se ha lla ex -
ten di do con el gro sor apro pia do, el mol de y la pie za de ba rro se al zan y se
co lo can a se car so bre un mol de más pe que ño, con el fin de que no per -
ma nez can en el sue lo. Toda la ope ra ción des de es pol vo rear el tex tal has ta
que se re co ge el mol de lle va apro xi ma da men te tres mi nu tos y cuar to. 

Des pués de unos cin co o diez mi nu tos, en cuyo lap so se tra ba ja en otros
cán ta ros, se pue de sa car el ba rro por sí solo del mol de y co lo car se, con la
par te cam pa ni for me ha cia aba jo, en el sue lo. Si se deja de ma sia do tiem po en 
el mol de, pue den apa re cer cuar tea du ras. En otros quin ce mi nu tos o me dia
hora, se dan unos gol pe ci tos a la par te su pe rior del ba rro con una pe que ña
pala de ma de ra para apla nar el fon do, y diez o quin ce mi nu tos más tar de se
mete a la casa para que siga se cán do se a la som bra an tes de em pren der el
si guien te pro ce so.

Una vez que el ba rro cam pa ni for me se ha se ca do du ran te unos diez o
quin ce mi nu tos más, se in vier te y co lo ca so bre la em bo ca du ra abier ta de un
pe des tal de al fa re ro, o ya gual, he cho es pe cial men te con ob je to de man te ner
la pie za de ba rro en alto para fa ci li tar el tra ba jo. El ya gual es sen ci lla men te
un cán ta ro gran de con bo cas cir cu la res am plias de di fe ren tes ta ma ños en
cada ex tre mo. Las bo cas sir ven asi mis mo de base o re cep to ras de cán ta ros
en pro ce so de ma nu fac tu ra. Pri me ro, se for ma una ce ne fa pe lliz can do pe da -
zos de unos dos cen tí me tros del ba rro cam pa ni for me con el pul gar y el ín di -
ce de las dos ma nos, y los pe da zos se van echan do al fon do del cán ta ro a
me dio mol dear. Esta ce ne fa es más grue sa y más di fí cil de se car que el
res to, y mues tra gran pro pen sión a cuar tear se; des pués de des ga jar los, los
frag men tos se con vier ten en bo las, se mo jan y se co lo can apar te. El al fa re ro,
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en se gui da, aga rra una pala pe que ña de ma de ra, la su mer ge en agua, y co -
mien za a pa sar la al re de dor del cán ta ro como an te rior men te, pal mean do sua -
ve men te el ba rro ha cia aden tro me dian te gol pes na tu ra les con la par te
in fe rior de la pal ma abier ta de la mano iz quier da que se uti li za a gui sa de
yun que. Gira apro xi ma da men te nue ve ve ces mien tras con ti núa un gol pe teo
rá pi do, pri me ro so bre la par te su pe rior de la pie za de ba rro, lue go más aba jo, 
re gre san do ha cia arri ba y ha cia aba jo va rias ve ces, has ta que el hom bro del
cán ta ro ad quie re la for ma re que ri da, de jan do una aber tu ra cir cu lar li ge ra -
men te más am plia que la boca ter mi na da. El gol pe teo es se gui do de un rá pi -
do bru ñi do de toda la su per fi cie con un olo te mo ja do y la mano tam bién
mo ja da, uti li zan do gol pes ver ti ca les y ho ri zon ta les. En este pro ce so se in -
vier ten en tre sie te y nue ve vuel tas, en la úl ti ma de és tas la su per fi cie sue le
ser pu li da con am bas ma nos mo ja das, las pal mas abier tas se mue ven en
ági les mo vi mien tos cir cu la res. Esto sir ve para dar for ma fi nal al cán ta ro y
ce rrar los po ros. Cual quier de fec to de tec ta do, se re cu bre con ba rro pre via -
men te sua vi za do y se bru ñe. El pro ce so, des de los gol pes li ge ros has ta
el bru ñi do fi nal, sue le lle var en tre cua tro y cin co mi nu tos y me dio, pero la
du ra ción y el nú me ro de vuel tas pue den va riar en for ma con si de ra ble.

El cán ta ro ya for ma do se le van ta en la mano iz quier da, se le hace gi rar y
se le so me te a una úl ti ma y bre ve ins pec ción mien tras las ye mas de los de dos 
de la mano de re cha se pa san rá pi da men te so bre su su per fi cie, ce rran do con
las uñas cual quier poro que haya po di do per ma ne cer abier to.

Tras unos cuan tos mi nu tos que per mi ten que el ba rro se se que, y du ran te
los cua les se re pi te el pro ce so des cri to con otros cán ta ros, si gue la ope ra ción
fi nal de ela bo rar el cue llo y la boca. La bola de ba rro arran ca da a pe lliz cos de 
los bor des del cán ta ro se ama sa con mo vi mien tos rá pi dos y se le da la for ma
de una dona, con un agu je ro am plio en el cen tro. Por un lado, en di rec ción al
cen tro, se for ma un re bor de para po der unir la pie za más fá cil men te con el
hom bro. Esto se hace com pri mien do la “dona” que for ma el cue llo con tra la
ar ma zón del cán ta ro, en tor no al cual el al fa re ro da unas cin co vuel tas du ran -
te el pro ce so. A con ti nua ción, con una tira de cue ro de cer do fle xi ble, de ta -
ma ño va ria ble, mo ja da en agua y sos te ni da con las dos ma nos, los de dos
ha cia den tro y los pul ga res ha cia fue ra, se le van dan do al cue llo y a la boca
sus cur vas ca rac te rís ti cas, y se com ple ta la unión con el hom bro. Se eje cu tan 
unas sie te vuel tas. El tiem po des de el mo men to en que se aga rra la bola de
ba rro has ta ter mi nar el cue llo y la boca es de un mi nu to y me dio. De nue vo
se alza el cán ta ro en la mano iz quier da para una ins pec ción fi nal, se le vol tea
pa sán do le la mano con sua vi dad con las ye mas de los de dos de la mano de re -
cha, y se le pone a se car.
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El día en que se fa bri can los cán ta ros y el día si guien te, se de jan a se car
en lu ga res pro te gi dos del sol fuer te y del vien to. Al día si guien te de esto, se
po nen a se car al sol, vol teán do los de vez en cuan do para que se se quen de
for ma pa re ja; al ano che cer, es tán lis tos para ser que ma dos. Jus to an tes
de me ter los al hor no, se pin tan. Una tie rra mi ne ral roja ex traí da del cer ca no
Po tre ro San Juan, que pue de ser di suel ta en agua o man te ni da en una sus pen -
sión, pro por cio na el bar niz. El mi ne ral es pri me ro pul ve ri za do so bre la pie -
dra pla na y lisa em plea da para ha cer los tex ta les, con la mis ma pie dra
pe que ña uti li za da an tes para ex ten der el ba rro em pol va do so bre la pie dra.
Lue go se mez cla con agua y se ama sa, tras lo cual se co lo ca en un la va ma nos 
am plio y se re mue ve con la mano, pre sio nán do lo con tra los la dos de la va si -
ja has ta que se di suel ve. A con ti nua ción, el cán ta ro re ci be su pri mer baño de
bar niz, ver tién do le en ci ma una taza de la pin tu ra des de la par te de arri ba y
de ján do la des li zar mien tras se hace gi rar sin ce sar el cán ta ro so bre la mano.
Lue go, se le fro ta con un tra po em pa pa do en la me jor so lu ción re si dual, lo
que con tri bu ye a dis tri buir el co lor por igual y con una capa de gro sor ade -
cua do. Sólo se bar ni za el ex te rior, ni si quie ra la por ción com ple ta de la boca. 
Las ra zo nes ofre ci das para usar el co lor es que “le aña de lus tre y va lor”. En
Ta te pos co, se ha aban do na do por en te ro la ins crip ción de los nom bres de
per so nas u otros di se ños con bro chas. Mis in for man tes sa bían que sus pa -
dres pin ta ban los cán ta ros de esa for ma, y un an cia no con ti nua ba pin tan do
cier tos di se ños con el bar niz rojo. Pero esa prác ti ca es cosa del pa sa do; mis
in for man tes no lo ha bían he cho nun ca, por que, en su opi nión, “ no le aña de
va lor y la gen te no lo pide”.

El hor no es ci lín dri co, con una al tu ra de casi dos me tros y un diá me tro
ex ter no de un me tro y me dio. El diá me tro pue de am pliar se con si de ra ble -
men te para dar le ma yor ca pa ci dad, pero la al tu ra no va ría. Los ci mien tos
des can san en un cír cu lo de pie dras gran des, so bre las que se apli ca ado be. Se 
de jan dos bo que tes en fren te uno del otro en la base para la in ser ción del
com bus ti ble. Unos cuan tos ar cos de la dri llo o ado be, con es pa cios en tre
ellos, pro por cio nan el so por te para los cán ta ros y per mi ten el paso del ca lor
y las lla mas.

La car ga de un hor no del ta ma ño des cri to, en el que ca ben unas sie te u ocho
do ce nas de cán ta ros de un cuar ti llo, lle va apro xi ma da men te una hora. Un
hom bre den tro del hor no va co lo can do las va si jas en la po si ción co rrec ta, en
ge ne ral boca arri ba o aba jo, para que no se de for men du ran te la que ma, aun -
que el aho rro de es pa cio es el fac tor prin ci pal para de ter mi nar la po si ción.
Otros in di vi duos, in clui das mu je res y ni ños, ayu dan pa sán do le los cán ta ros.
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Una vez car ga do a tope, el hor no se se lla con pe da zos gran des de cán ta ros
ro tos para que re ten ga el ca lor.

Se em plean dos car gas de ra mas li ge ras y za ca te grue so bien seco. Se re -
quie re una lla ma sú bi ta muy ca lien te, no el ca lor in can des cen te ge ne ra do
por el es tiér col seco que se uti li za en al gu nos pue blos ve ci nos es pe cia li za -
dos en la ela bo ra ción de pe que ños ob je tos de ba rro. El fue go se ali men ta
des de los dos bo que tes del hor no, al prin ci pio len ta men te para evi tar que se
res que bra jen los cán ta ros. Al fi nal se en cien den ha ces de ma to rra les, y poco
a poco se re ti ran. Cuan do el fue go ha pren di do bien, se sube y se baja el
com bus ti ble den tro del hor no una y otra vez me dian te una es pe cie de pér ti ga 
lar ga para man te ner un fue go cre pi tan te. Del te cho sale un es pe so humo ne -
gro, que cu bre todo con una capa de es pe so ho llín os cu ro. Cuan do el ho llín
que cu bre las va si jas ro tas co lo ca das a la en tra da del hor no, ad quie re un co -
lor blan que ci no, es un in di cio cla ro de que la hor nea da ha ter mi na do. Como
to que fi nal, se po nen un par de ha ces de za ca te ante la en tra da, y se les pren -
de fue go; se pre ten de que la ce ni za cie rre al gu nas de las grie tas más gran des, 
y de este modo el ca lor se dis tri bu ya me jor y se con ser ve más tiem po. El
tiem po de que ma es de una hora a una hora y cuar to, de pen dien do en par te
de la ca li dad del com bus ti ble em plea do.

Los cán ta ros se sa can del hor no una vez que se ha en fria do, en ge ne ral al
día si guien te de la que ma. Los cán ta ros que se que ma ron en las hi le ras su pe -
rio res son de un uni for me co lor rojo la dri llo; los de más aba jo mues tran al -
gu nas man chas ne gras. Se apar tan los que no es tén bien que ma dos, para
vol ver al hor no tan pron to como se lle ve a cabo una nue va que ma.
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His to ria y fies ta en Ocotlán1, Ja lis co: 
la re pre sen ta ción so cial del es pa cio

Agus tín Her nán dez Ceja

Vol ver al ba rrio siem pre es una hui da
casi como en fren tar se a dos es pe jos

uno que ve de cer ca/otro de le jos
en la tor pe me mo ria re pe ti da.

El ba rrio, Be ne detti/Me ri no.

La cons truc ción so cial y sim bó li ca del es pa cio, del te rri to rio, por quie nes lo
ocu pan y se apro pian de él, lle va im plí ci to un con jun to de ex pe rien cias vi ta les
que per mi ten el de sa rro llo del sen ti mien to de per te nen cia e iden ti dad, así
como su con fi gu ra ción y per ma nen cia. El es pa cio por sí mis mo ca re ce de im -
por tan cia, pero no las for mas en que se sim bo li za, se usa y com par te. De esta
ma ne ra tie ne sen ti do su aná li sis, pues to que los in di vi duos lo han do ta do de
sen ti do. Aho ra bien, tal sen ti do sólo pue de ser re le van te para el gru po so cial
que com par te el te rri to rio y una his to ria co mún. Tam bién, el tiem po, como
ele men to inhe ren te al es pa cio, nos per mi te ha cer re fe ren cia al mo men to en
que se vi ven las ex pe rien cias. No es mi in ten ción ha cer una apo lo gía del tiem -
po y del es pa cio, sino con tex tua li zar sus re pre sen tacio nes so cia les.

Los ha bi tan tes de cada na ción, es ta do, mu ni ci pio o lo ca li dad, con ce den
un sig ni fi ca do es pe cial a aque llos es pa cios que man tie nen, por lo me nos,
tres ras gos co mu nes: los que se con si de ran iden ti fi ca to rios, re la cio na les e
his tó ri cos2. En ese sen ti do, hay es pa cios den tro de un te rri to rio que nos vin -
cu lan más a él que otros, se gún la ex pe rien cia so cial e in di vi dual. 

1. La ciu dad de Ocotlán se en cuen tra ubi ca da en las in me dia cio nes de los ríos Zula y San tia go, en la
re gión cen tro orien te del es ta do de Ja lis co co no ci da como la Cié ne ga, a 80 ki ló me tros de la ciu dad
de Gua da la ja ra, Ja lis co.

2. Ver, Marc Augé, Los no lu ga res, Bar ce lo na: Ge di sa, 1993, pp. 58 y 59.



Las eli tes de las pa trias y las ma trias ela bo ran y con cep tua li zan ima gi na rios
de iden ti dad a par tir del te rri to rio y los di fun den en tre la po bla ción a tra vés
de los me dios de co mu ni ca ción a su al can ce. Sin em bar go, ta les ima gi na rios
ado le cen del con sen so so cial y se su bor di nan a los cons trui dos por la po bla -
ción mis ma. Re cor de mos que la idea de pa tria que “com par ti mos” los me xi -
ca nos se cons tru yó como un tér mi no cuyo sig ni fi ca do mo no va len te en glo ba
tan to el te rri to rio na cio nal como el sen ti mien to de per te nen cia a la na ción y
la de vo ción a los hé roes de la In de pen den cia de Mé xi co; mien tras que la
idea de ma tria, que es bo za Luis Gon zá lez, lla ma la aten ción, de ma ne ra re le -
van te, so bre las ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les que im pe ran en cada mu ni ci -
pio de la na ción, así como en las múl ti ples lo ca li da des que lo in te gran.
Aun que quie nes ha bi tan es tos úl ti mos lu ga res com par ten la idea de pa tria,
tie ne ma yor sig ni fi ca do el pe que ño te rri to rio que com par ten y el san to pa -
tro no del lu gar, a quien fes te jan de di ver sas ma ne ras.

Así, en la ac tua li dad, la ce le bra ción fes ti va que rea li zan los ha bi tan tes
de Ocotlán, du ran te los me ses de sep tiem bre y oc tu bre de cada año, se pue de 
en ten der, en tre otras for mas, como un ri tual del es pa cio; de ma ne ra es pe cial
por lo que re pre sen ta la ciu dad: “el lu gar del Pro di gio”. Pero ¿c ómo se cons -
tru yó este lu gar y qué tie ne que ver con las fes ti vi da des? ¿Qué su ce sos e
in ter pre ta cio nes se re crean cada año en di cha fies ta? ¿Qué prác ti cas y dis -
cur sos so cia les del pre sen te se vin cu lan con el pa sa do? Para res pon der es tas
in te rro gan tes, re cu rri mos a la his to ria oral y es cri ta, y nos apo ya mos en el
mé to do an tro po ló gi co para apor tar al gu nas in ter pre ta cio nes so bre la his to ria 
de Ocotlán.

EL LU GAR AN TRO PO LÓ GI CO

Su an ti guo nom bre fue Tas nahui (for ma sin co pa da de Tas na nahui)
cuyo sig ni fi ca do es lu gar de pi nos, oco tes o teas, se gún la in ter pre ta -
ción que le die ron los in dios tri lin gües en 1585, cuan do to da vía la len -
gua coca se ha bla ba y era de uso co rrien te en la re gión. En la épo ca de
la con quis ta fue sus ti tui do por el to pó ni mo náhuatl Ocotlán, que sig -
ni fi ca exac ta men te lo mis mo que Tas nahui.3

An tes de la con quis ta es pa ño la, Ocotlán per te ne ció al rei no in de pen dien te
de Cói nan, cuyo te rri to rio se ex ten dió so bre la ori lla del río Chi co nahua pan
(hoy San tia go), y sus ha bi tan tes ha bla ban la len gua coca. 
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3. J. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, Apun tes para la his to ria de la Igle sia en Gua da la ja ra, T. 1, Mé xi co: ed.
Cul tu ra, 1957, pp.119 y 120. 



La pre sen cia es pa ño la en Ocotlán tuvo lu gar en el mes de mar zo de
1530, cuan do el con quis ta dor Nuño Bel trán de Guz mán y sus tro pas se en -
fren ta ron con los in dí ge nas del lu gar y los so me tie ron. Años más tar de, en
1540, ini cia ron la con ver sión es pi ri tual de los na ti vos los frai les de la or den
de San Fran cis co de Asís, “quie nes fun da ron en el pue blo de Pon citlán un
con ven to lla ma do San Pe dro y San Pa blo”;4 des pués, en 1573, se le con ce -
dió a la or den de San Agus tín la doc tri na de Ocotlán de bi do a que ésta ca re -
cía de un mi nis tro de asien to.5

Du ran te el pe rio do co lo nial se cons tru yó el hos pi tal de la Pu rí si ma Con -
cep ción, que te nía en tre otras fun cio nes: la ca te qui za ción, para lo cual te nía
una ca pi lla, dar tra ba jo y sus ten to a los in dí ge nas, y ofre cer po sa da a pe re gri nos
y via je ros. 

Se crea ron las co fra días del San tí si mo Sa cra men to, San to En tie rro e In -
ma cu la da Con cep ción; pero, en la ac tua li dad nin gu na exis te. 

An tes de la lle ga da del fe rro ca rril (1888), las con di cio nes so cioe co nó -
mi cas y la bo ra les eran si mi la res en la re gión. Es de cir, las prin ci pa les ac ti vi -
da des para lo grar la sub sis ten cia se cen tra ban en la agri cul tu ra y la pes ca.
Ac ti vi da des que no se han aban do na do en la ac tua li dad, a pe sar de la crea -
ción de in dus trias, ta lle res ar te sa na les y fá bri cas, las cua les jue gan un pa pel
im por tan te en la ge ne ra ción de em pleos.

La pues ta en ser vi cio del fe rro ca rril im pri mió un auge y una di ná mi ca
co mer cial re le van te en tre las lo ca li da des de la re gión; pero Ocotlán se con -
vir tió en el cen tro co mer cial más im por tan te, pues como nos dice J. Je sús
Gon zá lez Gor tá zar, fue con si de ra do por el vo lu men de car ga que se mo vía
como el se gun do puer to de la re pú bli ca, ya que de dis tin tos lu ga res del lago
de Cha pa la lle ga ban a Ocotlán pro duc tos y mer can cías que lue go eran dis tri -
bui dos ha cia Gua da la ja ra y la ca pi tal del país, por ejem plo: “pro duc tos lác -
teos de la sie rra del Ti gre, car bón del ce rro de Gar cía, hor ta li zas de la ri be ra
sur, ar te sa nías y mu chas co sas más”.6 

T. Phi lip Te rry, en 1909, co men tó so bre los via jes a Ocotlán que: 

El tran vía de Ocotlán lle va al pa sa je ro de la es ta ción del tren (5 cen ta vos) has ta la
pe que ña pla za co ro na da de na ran jas en el cen tro de la vi lla. De allí se ca mi nan dos
mi nu tos has ta el em bar ca de ro, cer ca no a un gra cio so y vie jo puen te de pie dra cons -

HISTORIA Y FIESTA EN OCOTLÁN, JALISCO: LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL ESPACIO 289

4. Ale jan dro Cer da Ca rril lo,Ocotlán a tra vés de su his to ria, Mé xi co: Club Ro ta rio de Ocotlán, A.C.,
1991, p.100.

5. Ver, Die go de Ba sa len que, Los agus ti nos, aque llos mi sio ne ros ha cen da dos, Mé xi co: SEP, p.165.
6. Véa se del au tor, “Cha pa la, el gran lago de Mé xi co”, en Aque llos tiem pos en Cha pa la, Gua da la ja ra:

Aga ta, s/f, pp. 5-17.



trui do por los es pa ño les. Hay car ga do res para el equi pa je de mano, 12 a 25 (cen ta -
vos), en tre el ca rro y el em bar ca de ro”.7 

Tam bién nos dice Mon tes de Oca que:

En la épo ca de bo nan za de Ocotlán por te ner el em bar ca de ro como “puer to” del
lago, ha bía en aquel has ta cien ca noas de vela, para car ga, cin cuen ta me dia nas de
re mos, un va por y los bo tes lis ta dos. (…) Iban a Ti za pán, Tux cue ca, Co ju matlán, La 
Pal ma, San Luis So yatlán, San Cris to bal, Ja may, San Pe dro Caro, Pa ja cua rán, La
Pal mi ta, Iba rra y La Bar ca.8 

Sin em bar go, tal he ge mo nía co mer cial la per dió en la dé ca da de los años
1930 con la cons truc ción de ca rre te ras, las cua les se pro yec ta ron del otro
lado de la la gu na, be ne fi cian do a los mu ni ci pios de Jo co te pec, San Luis So -
yatlán, Tux cue ca y Ti za pán el Alto, en el es ta do de Ja lis co.

De igual ma ne ra, Mon tes de Oca nos dice cómo ves tía la gen te a mi tad
de este si glo: 

Las gen tes de las cla ses pro le ta rias usan cal zón y ca mi sa de man ta, pan ta lón de
mez clil la, blu sa de man ta o dril, gua ra ches, som bre ro de pal ma, ce ñi dor de cue ro,
sa ra pe de di fe ren tes co lo res (“lie bri tas”, “roba bu rros”, nom bran los cam pe si nos a
la fra za da). Ena gua de per cal, ca mi sa y saco, re bo zo, za pa tos y gua ra ches, zar ci llos
y are tes, ani llos y me dias co rrien tes, es la in du men ta ria de las mu je res hu mil des.
Los hom bres de las cla ses pudien tes y me dia tra en ropa de dril blan co, de bi do al
ca lor, con for me a la moda rei nan te.9 

Ocotlán se ha de sa rro lla do, por un lado, gra cias a la ins ta la ción de las in -
dus trias Nestlé (1934), trans na cio nal que pro ce sa y pro du ce lác teos, y la tex -
til Ce la ne se Me xi ca na (1947), ade más del des plie gue de la in dus tria
mue ble ra, la cual ac tual men te está con for ma da por más de 200 gran des, me -
dia nas y pe que ñas em pre sas; y por otro lado, a su ubi ca ción geo grá fi ca y a
sus re cur sos na tu ra les, ade más de su red de vías de co mu ni ca ción: se pue de
lle gar por las ca rre te ras Gua da la ja ra- La Bar ca y la de To totlán que la
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7. José Ma ría Mu riá y An gé li ca Pe re gri na, Via je ros an glo sa jo nes por Ja lis co. Si glo XIX, Mé xi co:
INAH, pro gra ma de Es tu dios Ja lis cien ses (col. Re gio nes de Mé xi co), 1992, p. 310. 

8. Mon tes de Oca, Ocotlán en el pri mer cen te na rio de la apa ri ción del Se ñor de la Mi se ri cor dia,
Mé xi co, 1947, p. 24. 

9. Ibid., p. 16.



co nec ta a Los Al tos, tam bién por la au to pis ta Gua da la ja ra- Mé xi co.
Aun que cuen ta con una vía fe rro ca rri le ra Gua da la ja ra–Mé xi co, ésta ya no
cuen ta con ser vi cio para pa sa je ros des de el mes de fe bre ro de 1998, en que
se can ce ló el ser vi cio na cio nal.

La lle ga da de la in dus tria a Ocotlán cam bió la fi so no mía de la ciu dad.
De ser un pue blo de cam pe si nos y pes ca do res ha de ve ni do en una ciu dad de
em plea dos y obre ros. Se gún el Cen so de 1990, la po bla ción ocu pa da del mu -
ni ci pio al can za la ci fra de 19 239. El sec tor pri ma rio (agro pe cua rio) tie ne 
2 331; el sec tor se cun da rio (o de trans for ma ción de ma te rias pri mas)  8 557;
y el ter cia rio (ser vi cios) 7 902. En la ciu dad de Ocotlán se con cen tra la
ma yo ría de la po bla ción ocu pa da, la cual al can za la ci fra de 17 569: el sec tor 
pri ma rio tie ne 1 181; el se cun da rio 8 266, y el ter cia rio 7 720.

Ocotlán se ha ve ni do con for man do con in mi gran tes de lo ca li da des y
mu ni ci pios ale da ños des de fi na les del si glo XIX, de los es ta dos de Mi choa -
cán y de Ja lis co. Su ubi ca ción geo grá fi ca, en tor no na tu ral, de sa rro llo ur ba no 
y cre ci mien to in dus trial le han ser vi do para atraer in ver sio nis tas, mano de
obra ca li fi ca da y pro fe sio nis tas. Has ta 1994, con ta ba con un par de cen tros
uni ver si ta rios de es tu dios tec no ló gi cos, pero des de esa fe cha la Uni ver si dad
de Gua da la ja ra, a tra vés del Cen tro Uni ver si ta rio de la Cié ne ga (CUCI), ha
ofre ci do sus ser vi cios de edu ca ción pro fe sio nal en las áreas de in ge nie ría y
eco nó mi co- ad mi nis tra ti vas. La co ber tu ra de tal cen tro al can za 16 mu ni ci -
pios,10 y tie ne tres se des: una en La Bar ca, otra en Ato to nil co el Alto y una
más en la ciu dad de Ocotlán, don de se en cuen tra la rec to ría del CUCI. Aun -
que en ni vel de es tu dios la pre sen cia de la uni ver si dad ha re du ci do la emi -
gra ción ha cia la ciu dad de Gua da la ja ra y evi ta do la de sin te gra ción fami liar;
en el ám bi to la bo ral, la ma yo ría de los egre sa dos se to pan con es ca sas fuen -
tes de tra ba jo rea les, ya que se pre pa ran en una pro fe sión que no van a ejer -
cer de in me dia to de bi do a las es ca sas opor tu ni da des de tra ba jo en la re gión.
Por ejem plo, en el mis mo cen tro uni ver si ta rio, la ma yo ría del per so nal
ad mi nis tra ti vo de apo yo11 tie ne una pre pa ra ción pro fe sio nal como in ge nie -
ros, abo ga dos y con ta do res, pero de sem pe ña otras fun cio nes. Es tos ca sos
son co mu nes en otros ám bi tos la bo ra les.
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10. Los mu ni ci pios que in te gran la re gión Cié ne ga del es ta do de Ja lis co, se gún el cri te rio de la Uni ver -
si dad de Gua da la ja ra, son: Ato to nil co el Alto, Ayotlán, Cha pa la, De go lla do, El Sal to, Ixtlahua cán
de los Mem bri llos, Ja may, Jo co te pec, Jua na catlán, La Bar ca, Ocotlán, Pon citlán, Ti za pán, To totlán, 
Tux cue ca y Za potlán del Rey. 

11. Es el caso de las se cre ta rias y bi blio te ca rias. 



LA RE PRE SEN TA CIÓN SO CIAL DEL TE RRU ÑO

En tre los ocotlen ses es sa bi do que dos he chos ocu rri dos en el año de 1847 re -
es cri bie ron las pá gi nas de la his to ria del pue blo y son el ori gen de la fes ti vi dad 
anual que rea li zan los ha bi tan tes en ho nor del Se ñor de la Mi se ri cor dia. El pri -
mer su ce so fue un fe nó me no na tu ral: el dos de oc tu bre, un mo vi mien to te lú ri -
co aca bó con las vi vien das del po bla do y oca sio nó la muer te a mu chas
per so nas: “Tres ho ras an tes de que el As tro Rey to ca ra a la mi tad de su ca mi -
no, los ha bi tan tes to dos de Ocotlán sin tie ron el es tre me ci mien to de la tie rra,
oca sio na do por un fuer te tem blor tre pi da to rio que se pro lon gó por cin co mi -
nu tos, ex ten dién do se la con mo ción a diez le guas en con tor no, por to das las
fin cas ru ra les que per te ne cen a esta fe li gre sía”.12 Los ha bi tan tes de aquel
tiem po in ter pre ta ron tal su ce so como un cas ti go di vi no, pues “las cos tum bres
se ha bían re la ja do a tal gra do que se vio la ban to das las le yes di vi nas y
hu ma nas.”13 In clu so, en 1840 “La Jun ta Mu ni ci pal de Ocotlán, por or den de
la Jun ta De par ta men tal, prohi bió las re pre sen ta cio nes tea tra les y los bai les
in de co ro sos, con el fin de no co rrom per las cos tum bres.”14

El se gun do su ce so ocu rrió al día si guien te. Por la ma ña na, fren te a la ca -
pi lla de la Pu rí si ma, mien tras se ce le bra ba una misa en ho nor de los di fun tos
del día an te rior, “se ope ró (...) una es pan to sa re vo lu ción de nu bes por el ho -
ri zon te; se lim pió poco des pués el cie lo, que dan do al No roes te del pue blo
dos li ge ras nu be cil las que se pa rán do se con len ti tud, apa re ció en el cen tro de
aque llas, de un azul pu rí si mo una gran Cruz y en cla va do en ella la Ima gen
per fec ta de Je su cris to”.15 Este se gun do acon te ci mien to sig ni fi có para los
po bla do res de Ocotlán el per dón y mi se ri cor dia de Dios. Se gún el Ar zo bis po 
de Gua da la ja ra, José de Je sús Or tiz, en una car ta fe cha da el 29 de sep tiem bre de
1911, se ña ló que el úl ti mo su ce so es HISTÓRICAMENTE CIERTO y que no
pudo ser obra de alu ci na ción, o de frau de, pues to que se ve ri fi có a ple na luz
del día, a la vis ta de más de dos mil per so nas y sin acuer do al gu no, que hu -
biera sido ma te rial men te im po si ble”. A esta ar gu men ta ción le an te ce día el
tes ti mo nio ren di do ante el Dr. D. Luis Sil va, Ca nó ni go Ma gis tral de la Ca te -
dral el 3 de oc tu bre de 1897, fe cha en que aún exis tían per so nas que pre sen -
cia ron la Apa ri ción y quie nes de cla ra ron “con las for ma li da des res pec ti vas

292     ESTUDIOS DEL HOMBRE

12. Lic. J. Re yes Za va la, ci ta do por Mar ga ri to Or te ga, en: El pro di gio de Ocotlán, Gua da la ja ra: s/ed.,
1988 (1945), p. 9.

13. Idem.
14. José Ló pez Mar tí nez, His to ria de Ocotlán, Mé xi co, 1947, p.69.
15. Ibid., p. 16.



para que su di cho se es ti me como ver da de ro”. Fue ron trein ta las per so nas
que die ron su tes ti mo nio.16

Esta mis ma his to ria la ex pre san cin co pin tu ras mu ra les que se en cuen tran
en el in te rior del tem plo del Se ñor de la Mi se ri cor dia, las cua les na rran: El
tem blor del 2 de oc tu bre de 1847 (La Ex pia ción), El Pro di gio, El Ju ra men to,
un Tes ti mo nio ante las Au to ri da des Ecle siás ti cas y el Tes ti mo nio ante el No -
ta rio Pú bli co en las fes ti vi da des del Cin cuen te na rio de la Apa ri ción. 

De igual ma ne ra, fren te a la ca pi lla de la Pu rí si ma, a un cons ta do de la
pa rro quia, se si túa un mo nu men to de di ca do al Se ñor de la Mi se ri cor dia, en
cuya base se es cul pie ron las es ce nas men cio na das en el pá rra fo an te rior. Es
ne ce sa rio de cir en este ins tan te que tal mo nu men to eter ni za y glo ri fi ca el pa -
sa do his tó ri co; pero, ade más, pre si de al pue blo y lo re pre sen ta. Exis te una
re la ción pro fun da en tre el pue blo y la ima gen. “La ima gen da iden ti dad al
pue blo. To car la ima gen es to car al pue blo mis mo. De ahí que el pue blo de -
fien da el ser su je to de las ex pre sio nes de vo cio na les a la ima gen y se re sis ta a
los cam bios cuan do és tos vie nen de per so nas aje nas y que no las com pren -
den, aun que sean sus pas to res; él quie re ser su je to de su pro pia vida”.17

An tes de esos acon te ci mien tos la pa rro quia y el pue blo de Ocotlán es ta -
ban de di ca dos a San to San tia go; pero, des pués de la Apa ri ción, los ha bi tan -
tes de ci die ron ju rar te ner como pa tro no al Se ñor de la Mi se ri cor dia y
re cor dar los su ce sos el día 3 de oc tu bre por me dio de una ce le bra ción re li -
gio sa y fes ti va. 

Des trui do el pue blo por el tem blor, se re pue bla. El doc tor Ale jan dro
Cer da co men ta que:

En esos tiem pos a Ocotlán se le exi mió de dos pro ble mas muy se rios: 1) todo tipo de 
im pues tos: en ton ces toda la gen te de al re de dor del pue blo se vie ne a Ocotlán para
evi tar los im pues tos; 2) el de re cho de san gre y las le vas: en ese tiem po Mé xi co es ta -
ba en gue rra con tra Es ta dos Uni dos. En ton ces aga rra ban las en co mien das de lle var
in dios a pe lear, y Ocotlán es ta ba exi mi do de esos dos. No pu die ron sa car gen te de
Ocotlán para lle var a la gue rra. En ton ces fue como se re cons tru yó. 18
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16. Cfr. Ló pez Mar tí nez, op. cit., pp. 75-98. José G. Mon tes de Oca nos dice que hubo dos tes ti mo nios
so bre la Apa ri ción an tes de 1897: el pri me ro de ellos fue el 14 de oc tu bre de 1847; el se gun do, el 4
de mar zo de 1848. En el pri me ro com pa re cie ron 25 tes ti gos ocu la res ma yo res de edad y de re co no -
ci da pro bi dad; en el se gun do, se pre sen ta ron 15 tes ti gos por or den de D. Die go Aran da, Obis po de
la dió ce sis. Cfr. José G. Mon tes de Oca, op. cit..

17. Ver, “La de vo ción a las imá ge nes de Cris to en la re li gio si dad po pu lar del sur de Ja lis co”. José Sán chez 
Sán chez. Fo to co pia de po nen cia pre sen ta da en el “1er. En cuen tro de in ves ti ga do res del fe nó me no re -
li gio so en el oc ci den te de Mé xi co”, lle va do a cabo en la ciu dad de Gua da la ja ra, Ja lis co, 1998.

18. En tre vis ta con el doc tor Ale jan dro Cer da, cro nis ta de la ciu dad de Ocotlán. 11 de di ciem bre de
1997.



La in ter pre ta ción de un fe nó me no na tu ral y de un fe nó me no re li gio so
tra jo como con se cuen cia un mo vi mien to so cio- re li gio so (la fies ta) que es tu -
vo en ca be za do por las prin ci pa les au to ri da des ci vi les y re li gio sas. Mo li na
del Vi llar nos dice que des de los pri me ros si glos co lo nia les las pos tu ras y
ac ti tu des de la Igle sia, que veía la con cu rren cia de sis mos como un cas ti go
ce les tial, ex pe di to y me re ci dí si mo por los pe ca dos del hom bre, se ma ni fes -
ta ban en pro ce sio nes y ac tos religio sos para cal mar la ira di vi na. Del Vi llar
se ña la que du ran te los siglos XVIII y XIX 

Al acae cer un sis mo, una se quía o una epi de mia, las au to ri da des ci vi les, ecle siás ti -
cas y la so cie dad or ga ni za ban con jun ta men te pro ce sio nes, no ve na rios (...) y fies tas
a san tos pa tro nos. Por ejem plo, en una pro ce sión se con gre ga ban tan to las au to ri da -
des de go bier no: el vi rrey, los miem bros de la au dien cia y del ayun ta mien to, como
el Ar zo bis po, las co fra días y di ver sos gru pos so cia les, ta les como el gre mio de los
co mer cian tes, pa na de ros y ar te sa nos, y tam bién los in dios. Al pa re cer, en es tas de -
mos tra cio nes pú bli cas las res pues tas de las au to ri da des y de la so cie dad a raíz del
de sas tre se en tre mez cla ban.19

La re li gión per mea ba la vida so cial de los ha bi tan tes y ad qui ría ma yor
im por tan cia en una si tua ción de emer gen cia ori gi na da por un fe nó me no na -
tu ral. Pero ¿ha sta qué gra do la res pues ta so cial ante ta les si tua cio nes de
emer gen cia res pon de a una acu mu la ción de ex pe rien cia, o por el con tra rio,
se tra ta de una ac ción es pon tá nea ex pli ca ble por un ol vi do co lec ti vo de los
de sas tres?

En la his to ria de los sis mos, Ocotlán apa re ce el día dos de oc tu bre de
1847, y des pués el 15 de ene ro 1889, el 22 y 23 de ene ro de 1900 y du ran te
los años 1912, 1913 y 1914 se tie ne no ti cia de otros tem blo res os ci la to rios.20

Aun que el tem blor, se gún los da tos que he mos ex pues to, no per te ne cía al cú -
mu lo de ex pe rien cias de los ha bi tan tes ocotlen ses, la po bla ción te nía otro
tipo de in for tu nios como las epi de mias, por ejem plo de matlaltzahuatl que
aso ló toda la Nue va Es pa ña en 1736.21
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19. Ver Amé ri ca Mo li na del Vi llar, “Apro xi ma ción his tó ri ca y so cial al es tu dio de los de sas tres na tu ra -
les. Si glos XVIII y XIX”, p. 50, en Vir gi nia Gar cía Acos ta (Co ord) Es tu dio his tó ri co so bre de sas tres
na tu ra les en Mé xi co, Mé xi co: CIESAS, 1994.

20. Véa se, Vir gi nia Gar cía Acos ta y Ge rar do Suá res Rei no so, Los sis mos en la his to ria de Mé xi co, Mé -
xi co: UNAM,/CIESAS,/FCE, 1996. 

21. Véa se, Ale jan dro Cer da Ca rril lo, op.cit.,1991, p. 117. 



UN JU RA MEN TO FUN DA LA FIES TA 

Mar ga ri to Or te ga nos dice que des pués de la Apa ri ción, los ha bi tan tes ju ra -
ron te ner al Se ñor de la Mi se ri cor dia como pa tro no y ce le brar cada año una
fes ti vi dad con el ma yor es plen dor po si ble.22 Pero ¿qué sig ni fi ca el ju ra men -
to y por qué en la ac tua li dad lo re nue van cada año sólo los hom bres? Se gún
el doc tor Ale jan dro Cer da:

El ju ra men to fun da e ins ti tu ye la fies ta y el que lo ha gan los hom bres es una
tra di ción.

Cuan do ocu rrió el tem blor la gen te se es ta ba yen do. No ha bía tra ba jo ni ca sas. Al
día si guien te hay la Apa ri ción, y la gen te dice que ve nía a tra er mi se ri cor dia al pue blo de
Ocotlán por lo que ha bía pa sa do y en ton ces ellos se po nen a ha cer el ju ra men to.

El ju ra men to con sis te en: a) cam biar de Pa trón: an tes el pa trón del pue blo era San -
to San tia go, y el pue blo se lla ma ba San tia go de Ocotlán; b) que dar se en Ocotlán a re -
cons truir el tem plo, y ce le brar la fies ta de Ocotlán cada año. Se su po ne que la
ins ti tu cio na li za ción de la fies ta es el ju ra men to, el ju ra men to ocu rrió al día si guien te
de la Apa ri ción. Si no so tros pen sa mos en el ju ra men to de Ocotlán de be mos pen sar que 
em pe zó al año si guien te, de la ma ne ra que sea, po bre men te si tu quie res, pero de bió ha -
ber em pe za do lue go, lue go.

Pero en el de re cho ca nó ni co no está per mi ti do que se cam bie de pa trón en nin gún
pue blo ni en nin gún tem plo, y dice (el de re cho) que cuan do un tem plo se des tru ye debe
se guir con ser van do el mis mo nom bre del pa trón.23 

Aho ra bien, en la car ta del Ar zo bis po de Gua da la ja ra (1911) en la que de -
cla ró el he cho de la apa ri ción como his tó ri ca men te cier to tam bién or de nó que:

Para que nun ca se ol vi de de la mi se ri cor dia del Se ñor con aquel pue blo, que re mos y 
man da mos que to dos los fie les se con gre guen en la for ma que fue re po si ble y des -
pués de pu ri fi ca das sus con cien cias con los San tos Sa cra men tos de la pre sen cia de
Dios y por si y por sus des cen dien tes que año por año ce le bra ran el ani ver sa rio del 3
de oc tu bre con el es plen dor po si ble y so bre todo con mi sio nes, ac cio nes de gra cia y
ac tos de fe, de es pe ran za y de ca ri dad que sean la ex pre sión de su re co no ci mien to y
la mul ti tud y gran de za de los fa vo res re ci bi dos.  Man da mos al Se ñor Cura del lu gar
que co pie esta car ta en el Li bro de Go bier no, que la lea a los fie les en el pri mer día
fes ti vo que ocu rra y le dé la ma yor pu bli ci dad por me dio de la im pren ta, para que
lle gue a co no ci mien to de to dos y que de acuer do con sus fe li gre ses, pro ce da a fi jar
el día del Ju ra men to que or de na mos de todo lo cual nos dará cuen ta con la de bi da
opor tu ni dad.24
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22. Mar ga ri to Or te ga, op. cit., 1988, p. 51.
23. En tre vis ta con el Dr. Ale jan dro Cer da, cro nis ta de la ciu dad. 11 de di ciem bre de 1997. 
24. Ló pez Mar tí nez, op. cit., 1947, p. 99.



Su pon go que la prác ti ca del ju ra men to se hace ofi cial a par tir de ese mo -
men to y por ór de nes de las au to ri da des de la Igle sia Ca tó li ca, pero des co -
noz co al au tor, la fe cha de la re dac ción y si an tes de tal car ta se rea li za ba la
prác ti ca de ma ne ra in for mal y cómo se ha cía. 

Du ran te el si glo XIX otros ju ra men tos se ha bían de sa rro lla do. Por ejem -
plo, el 25 de mar zo de 1806 los ha bi tan tes del pue blo de Za potlán, Ja lis co,
ju ra ban te ner como pa trón al Se ñor San José y ce le brar sus fies tas año con
año. En rea li dad es ta ban ha cien do un se gun do ju ra men to, pues el pri me ro se 
rea li zó en oc tu bre de 1749, año en que “se obli ga ron los za potlen ses con for -
mal es cri tu ra, a so lem ni zar al San to Pa triar ca a quien eli gie ron pa tro no y por 
cuya in ter ce sión, que im plo ra ron, se apla có la jus ta ira de Dios”.25 Tam bién,
en 1821, año en que nue va men te se con de co ra ba a la ima gen de la Vir gen de
Za po pan con el tí tu lo de Pre si den ta y Ge ne ra la de las Ar mas de la Nue va
Ga li cia, el Sr. Ca ba ñas rea li za ba jun to con la co mu ni dad za po pa na un so -
lem ne ju ra men to, “obli gán do se el Ayun ta mien to de la ciu dad, por si y por
sus su ce so res, a ce le brar anual men te el ani ver sa rio de esta jura con misa so -
lem ne y ser món en la pro pia ca te dral igle sia”.26

EL NA CI MIEN TO DE LOS GRE MIOS OCOTLEN SES

La apa ri ción de los gre mios en el es ce na rio de la fies ta del Se ñor de la Mi se -
ri cor dia se en cuen tra es tre cha men te re la cio na da con el re po bla mien to de
Ocotlán des pués del tem blor de 1847. José Ló pez Mar tí nez nos dice que en
abril de 1848, los gre mios de co mer cian tes y agri culto res se ma tri cu la ron
en una jun ta de fo men to que con tri bu yó a sub sanar en par te las con se cuen -
cias eco nó mi cas que ha bía tra í do la ca tás tro fe.27 Por un lado, el fin de esos
or ga nis mos o gre mios fue el de ayu dar a la po bla ción en sus pro ble mas eco -
nó mi cos, pero, por otro, asu mie ron un ca rác ter re li gio so, pues se han ve ni do
en car gan do de la or ga ni za ción de la fies ta del san to pa tro no des de aquel
tiem po.

En la ac tua li dad, los gre mios se iden ti fi can por días y se in te gran por
uno o más gre mios. Cada gre mio pue de es tar cons ti tui do por una o más em -
pre sas, fá bri cas, ta lle res, pro fe sio nes, ofi cios, ran chos o co mu ni da des de, o
fue ra de Ocotlán. Los di fe ren tes gre mios que se jun tan para or ga ni zar un día
de la fies ta tie nen la res pon sa bi li dad de rea li zar “la com pos tu ra” del tem plo,
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25. J. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, Apun tes para la his to ria de la Igle sia en Gua da la ja ra, T.4, Mé xi co, ed.
Cul tu ra, 1967, p. 159.

26. Ibid. P. 342.
27. Ló pez Mar tí nez, op.cit, p. 76.



es de cir, de co rar lo por un día; pa gar la pól vo ra y la mú si ca, y efec tuar una
pro ce sión des de al gún pun to de la ciu dad. En tal pro ce sión par ti ci pan hom -
bres y mu je res, al gún gru po de dan za y una o va rias ban das de mú si ca que
con tra tan para la oca sión. De esta ma ne ra los di fe ren tes gre mios del lu gar
ex pre san su de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia. 

MOVI MIEN TOS RI TUA LES DU RAN TE LA FIES TA

Pre sen to a con ti nua ción una bre ve des crip ción de dos ti pos de mo vi mien tos
ri tua les que per mi ten ac ce der a la com pren sión del or den so cial de Ocotlán.
Por un lado, “la En tra da de los Gre mios” que se rea li za el día 20 de sep tiem -
bre, y por otro, las pro ce sio nes que lle va a cabo el gre mio del “Co mer cio
chi co” (lo ca ta rios de los mer ca dos de la ciu dad, el día 27 de sep tiem bre). 

La en tra da de los gre mios,28  ini cio de la fies ta

Los tre ce gre mios,29 las au to ri da des ci vi les y ecle siás ti cas se reú nen por la
tar de en la Es ta ción del Fe rro ca rril –al nor te de la ciu dad y como a un ki ló -
me tro de dis tan cia del cen tro– para con ti nuar con una tra di ción: la en tra da
de los gre mios o de la mú si ca (cur si vas mías). Des de fi nes del si glo XIX y
prin ci pios del XX, la po bla ción ocotlen se se re u nía en la es ta ción del fe rro ca -
rril para es pe rar a la Ban da de Mú si ca que pro ve nía de Aran das; ésta ame ni -
za ba las fies tas pa tro na les en aque llos tiem pos, pues el mu ni ci pio ca re cía de
una. Cuan do lle ga ba la Ban da, se ha cía una es pe cie de pro ce sión has ta el
tem plo. Así que a este even to se le co no ció como la En tra da de la Mú si ca.
Tal acto, nos dice Mar ga ri to Or te ga, “fue for man do una cos tum bre, y tan to
que cuan do ya Ocotlán con ta ba con una Ban da Mu si cal y ya no era ne ce sa -
rio tra er la de Aran das, pre va le ció la cos tum bre de re u nir se en las afue ras de
la po bla ción los di ri gen tes de las fies tas, y acom pa ña dos de la Ban da ha cían
el mis mo re co rri do”.30
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28. Me re fe ri ré a la En tra da de los gre mios tam bién como des fi le o re co rri do para no cau sar mo no to nía
en el tex to.

29. Gre mios: 21 de sep tiem bre, In dus trias Ocotlán; 22, Al ba ñi les, sas tres, pe lu que ros, mo dis tas y fo tó -
gra fos aso cia dos; 23, He rre ros, za pa te ros, me cá ni cos, ma gis te rio y em plea dos au to pis ta; 24, Mue -
ble ros, car pin te ros y mo li ne ros; 25, Gre mio Nestlé; 26, Ta bla je ros, car ni ce ros, bi rrie ros,
hua ra che ros y me nu de ros; 27, Pa na de ros, pes ca do res, ne ve ros y com pa ñe ros; 28, Co mer cian tes en
pe que ño; 29, Trans por tis tas y em plea dos de los dis tin tos me dios de co mu ni ca ción; 30, Cuit zeo, La
Es tan cia y ran che rías; 1 de oc tu bre, Agri cul to res y le che ros; 2, Co mer cian tes, pro fe sio nis tas y em -
plea dos, y 3, Gre mio Ce la ne se.

30. Mar ga ri to Or te ga, op. cit., p. 53.



A las 17:30, se rom pe la ru ti na dia ria con la En tra da de los gre mios,  des -
fi le inau gu ral de la fies ta. Al fren te de los gre mios van las au to ri da des ci vi -
les y ecle siás ti cas. La tra di ción de que las au to ri da des ci vi les y re li gio sas
des fi len, en el caso de Ocotlán, se re mon ta  al si glo pa sa do. Dá vi la Ga ri bi
nos dice que

(...) un res pe ta ble sa cer do te que fue du ran te mu chos años Mi nis tro de Ocotlán, en
al gu nas tem po ra das Cura sus ti tu to de la mis ma pa rro quia, me ha ase gu ra do que
an ti gua men te los prin ci pa les ve ci nos del lu gar se re u nían cada año en las ca sas
con sis to ria les para for mar el pro gra ma de fies tas del Se ñor de la Mi se ri cor dia,
que las au to ri da des lo ca les asis tían ofi cial men te a di chas fies tas, y que una vez
con clui da la fun ción re li gio sa, el Pá rro co y los mi nis tros sa lían del tem plo a
acom pa ñar al Di rec tor Po lí ti co y a los miem bros del Ayun ta mien to has ta el án gu -
lo po nien te sur de la Pla za de Ar mas don de las au to ri da des le des pe dían, pa san do
la po lí ti ca al por tal y de vol vién do se la ecle siás ti ca al cu ra to; que es tas prác ti cas
to da vía se ob ser va ron du ran te la ad mi nis tra ción del Sr. Cura D. Do min go Ro sas
(en el año de 1885).31

 Tras las au to ri da des des fi lan los tre ce gre mios en car ga dos de or ga ni zar
la fies ta: pri me ro el gre mio del día 20 y 21 de sep tiem bre, lue go el del día 22, 
has ta lle gar al del día 3 de oc tu bre. El or den de los gre mios se es ta ble ce por
an ti güe dad. El más pró xi mo al tres de oc tu bre es el más an ti guo. En ese sen -
ti do, el gre mio de agri cul to res o el de co mer cian tes de be ría or ga ni zar el día
tres de oc tu bre; sin em bar go, ese día lo or ga ni za el gre mio más fuer te eco nó -
mi ca men te para que el día del Se ñor de la Mi se ri cor dia se ce le bre con ma yor 
es plen dor. Así, en al gu na oca sión ese día es tu vo a car go del gre mio de trans -
por tis tas, y en la ac tua li dad le co rres pon de a la em pre sa Ce la ne se. Este úl ti -
mo día y el que da ini cio a la fies ta son los más im por tan tes para la
po bla ción: el prin ci pio y el fin, el alfa y ome ga, la Igle sia y la In dus tria.32

Cada gre mio se iden ti fi ca con un es tan dar te que al gu nos ni ños car gan o
bien des fi lan de ba jo de él, y se hace acom pa ñar de uno o más con jun tos mu -
si ca les, un ca rro ale gó ri co (en años an te rio res los ca rros ale gó ri cos re pre -
sen ta ban pa sa jes bí bli cos, pero este año (1997) tu vie ron como tema “La
Apa ri ción del Se ñor de la Mi se ri cor dia”), una dan za au tóc to na o una ban da
de gue rra. Los ni ños que des fi lan bajo el es tan dar te del gre mio re pre sen tan a 
quie nes se ini cian en esta tra di ción y en quie nes se de po si ta la con fian za de
con ti nuar con la ce le bra ción fes ti va. En la con cien cia co lec ti va exis te la idea 
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31. Es tu dio his tó ri co so bre la pa rro quia de Ocotlán, Edi ta do por J. Je sús Ba ra jas San do val, 1997, p. 32.
32. So bre la re la ción Igle sia- In dus tria, véa se  Ca sil las Ce lis, ter cer ca pí tu lo de te sis de maes tría



de que los hom bres des fi lan por que  fue ron, son o se rán los ca be zas de la fa -
mi lia y por que ellos tie nen la res pon sa bi li dad de ésta. En este sen ti do, pre -
sen cia mos un rito de paso,33 en el que los pa dres que par ti ci pan en el ri tual
de la En tra da tie nen la obli ga ción de pre sen tar y trans mi tir el cul to del Se ñor
de la Mi se ri cor dia a sus hi jos.

Los agre mia dos por tan so bre el pe cho uno o más dis tin ti vos del (de los)
gre mio (s) al (a los) que per te ne ce (n).

Es im por tan te se ña lar que sólo los hom bres que per te ne cen a los gre -
mios des fi lan. In fi ni dad de per so nas, más mu je res que hom bres, los mi ran
des de las ban que tas, so bre ca rros, bal co nes o azo teas de la ruta. Lan zan po -
rras y vi vas a sus co no ci dos y al Se ñor de la Mi se ri cor dia. Bai lan y can tan la
can ción de moda que los gru pos mu si ca les to can. Cuan do apa re cen los ca -
rros ale gó ri cos, asu men una ac ti tud seria y pia do sa.

La te le vi so ra lo cal, “Ca ble más”, trans mi te por cir cui to ce rra do todo el
even to re li gio so y pro fa no. Co lo ca en dis tin tos lu ga res de la ruta a su per so -
nal. Aun que qui zá no haya mu chos te le vi den tes en casa en este mo men to, la
gra ba ción es im por tan te como dato his tó ri co y como ma te rial de con su mo,
pues al gu nas per so nas, por ejem plo las de los gre mios, acu den a las ofi ci nas
de “Ca ble más” para ob te ner una co pia de la En tra da de bi do a que no la ven
por que des fi lan.

Al en trar las au to ri da des re li gio sas al tem plo, las cam pa nas del mis mo
ini cian su re pi que, y cuan do el úl ti mo de los gre mios ter mi na su re co rri do, el 
re pi que cesa y los agre mia dos pro nun cian en coro la fór mu la del
JURAMENTO den tro del tem plo: “JURAMOS so lem ne men te, por la San ta
Cruz y los San tos Evan ge lios, en nues tro nom bre y en el de las ge ne ra cio nes
ve ni de ras ce le brar cada año, el tres de oc tu bre, una fes ti vi dad re li gio sa de
me jor modo po si ble, en re cuer do de la Ma ra vil la obra da por el Se ñor en fa -
vor de su pue blo de Ocotlán, el 3 de oc tu bre de 1847”.34  El tem plo ya luce la
com pos tu ra del gre mio del día 20 y 21 de sep tiem bre. 

Ac tual men te, en la En tra da y el Ju ra men to sólo par ti ci pan los hom bres.
Nos dice Ca si llas Ce lis que en 1986, el Ju ra men to lo ha cían sólo los hom -
bres y las puer tas del tem plo se man te nían ce rra das. Esto úl ti mo ha cam bia -
do, aun que las puer tas del tem plo es tán abier tas du ran te el Ju ra men to, el
in te rior de la pa rro quia si gue sien do una zona prohi bi da para las mu je res. 
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33. Véa se, Ar nold Van Gen nep, Los ri tos de paso, Ma drid: Tau rus, 1986 (1909).
34. Mar ga ri to Or te ga, op. cit., p. 51.



El doc tor Ale jan dro Cer da se ña la que:

Es tra di ción que sólo los hom bres des fi len por que an te rior men te los gre mios es ta -
ban con for ma dos por hom bres y el hom bre era el que tra ba ja ba. El hom bre es el que 
des fi la y hace el ju ra men to por él y su fa mi lia. La mu jer no tra ba ja ba. Úl ti ma men te
han en tra do mu je res, pero no es la tra di ción. El caso es que si la mu jer des fi la, todo
el pue blo des fi la, en ton ces quién ve ría la pro ce sión. Na die la ve ría. Ade más no ca -
brían en el tem plo.35   

No obs tan te esta in for ma ción, en la cró ni ca de la fies ta de 1944, el pres -
bí te ro Mar ga ri to Or te ga dice que des pués de ha cer el ju ra men to los hom -
bres: “Tam bién el ele men to fe me ni no es pe ra que los va ro nes le ce dan el
pues to, y tam bién de ro di llas van a los pies de Je sús, re pi ten la fór mu la Sda.
del Ju ra men to, re ci ben la ben di ción con el San tí si mo y en to nan el him no.”36

Esta in for ma ción me hace du dar so bre la tra di ción de que sólo los hom bres
ha gan el ju ra men to. 

Lue go de ese rito, mien tras los cam pa ne ros en las to rres de la pa rro quia
dan la pri me ra lla ma da para la dia ria ce re mo nia de las vís pe ras ves per ti nas
que se rán ofi cia das por al gún sa cer do te in vi ta do, el tem plo se lle na con per -
so nas fa mi lia res e in te gran tes de los gre mios a los que les tocó ha cer el arre -
glo del tem plo ese día. 

La pla za prin ci pal de Ocotlán, sus ca lles con cén tri cas, el mó du lo de fe -
ria, la ex pla na da de la Casa de la Cul tu ra, el ma le cón y los pues tos de cena,
los ba res, los res tau ran tes y sa lo nes de bai le, y al gu nas ca sas par ti cu la res se
van lle nan do de  per so nas. Otro tipo de ce le bra ción se hace pre sen te y con
ella las ri sas, las be bi das al co hó li cas, las vo ces y lu ces es tri den tes de la ciu -
dad, la trans for ma ción so cial e in di vi dual en la re la ja ción de las cos tum bres
y la li be ra ción de los sen ti dos y sen ti mien tos. De esta ma ne ra se se cu la ri za
la fies ta, y su ca rác ter re li gio so cam bia al co mer cial y pro fa no, un ele men to
cla ve para el afian za mien to de la eco no mía lo cal.

En la pla za, es ce na rio cen tral de la fies ta, al gu nos jó ve nes deam bu lan de 
un lado ha cia otro acom pa ñán do se de un ma ria chi, una ban da de mú si ca, un
gru po nor te ño o al gún trío. Dice la gen te que son los que vie nen de Es ta dos
Uni dos y tra en “sus bue nos dó la res”. Una que otra fa mi lia con tra ta al gún
con jun to mu si cal para ame ni zar la con vi ven cia. Esto mis mo su ce de en la te -
rra za. A las diez y me dia de la no che se en cien de el cas ti llo, y por un mo -
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men to pa re ce que todo el mun do pone aten ción, pero no, es sólo una par te.
Al con cluir los jue gos pi ro téc ni cos, un buen nú me ro de per so nas se re ti ra a
su casa, es pe cial men te las fa mi lias que vi ven le jos del cen tro; en tan to que
otras con ti núan con la di ver sión has ta el ama ne cer.

En el mó du lo de fe ria la ma yo ría de los jue gos me cá ni cos es tán lle nos.
Por el Ma le cón hay mu chos pues tos de co mi da, dul ces, fri tan gas, ar te sa nías
y pro duc tos va rios, pa re ce un tian guis noc tur no. Fren te al Ma le cón y a un
cos ta do de la fe ria, hay un es pa cio al aire li bre de li mi ta do por ma llas de
alam bre don de se im pro vi sa un sa lón de bai le y se pre sen tan los gru pos mu -
si ca les de la re gión, es pe cial men te los que to can la mú si ca gru pe ra de moda.
Los jó ve nes de este lado del Zula, se gún su ves ti men ta y apa rien cia, son de
es ca sos re cur sos eco nó mi cos; a di fe ren cia de los que deam bu lan y se es ta -
cio nan por la pla za prin ci pal, quie nes van a las dis co te cas o ba res del cen tro
y lu cen pren das nue vas de re co no ci das mar cas co mer cia les y ca de nas y me -
da llas de oro. Unos y otros no se mez clan. Res pe tan el te rri to rio del otro y
ha cen evi den te el con flic to y la ex clu sión so cial.  

UN DÍA DE FIES TA CON EL GRE MIO DEL CO MER CIO CHI CO37

A las cin co de la ma ña na del día 27 de sep tiem bre, afue ra del mer ca do Juá -
rez, el gre mio del Co mer cio Chi co ins ta la un al tar por la ca lle Lean dro Val le, 
fren te a una de las en tra das del mer ca do. Apro xi ma da men te unas cin cuen ta
per so nas par ti ci pan del acto li túr gi co. Hace frío. La ban da de mú si ca de
Mez ca la se in te gra al gre mio al tér mi no de la misa. Toca un par de pie zas ahí
y lue go en ca be za la pro ce sión del gre mio, cuyo des ti no es la pa rro quia del
Se ñor de la Mi se ri cor dia. Las ca lles  de Lean dro Val le e Hi dal go con for man
la ruta.

La mú si ca de la ban da en tor pe ce el si len cio de una ciu dad que duer me
con los bra zos cru za dos. Las per so nas que van de trás de la ban da casi no ha -
blan en tre sí, ni tam po co re zan. Una vez en el tem plo, la ban da y los agre -
mia dos en to nan las ma ña ni tas al Se ñor de la Mi se ri cor dia. Des pués de esto,
la pro ce sión re gre sa al mer ca do Juá rez, el pun to de par ti da, pero esta vez la
ac ti tud de los in te gran tes es di fe ren te. Mien tras la ban da toca cum bias y me -
lo días rít mi cas, los agre mia dos bai lan, aplau den, gri tan y sil ban al com pás
de la mú si ca. Una per so na del gre mio dis tri bu ye pon che en tre los par ti ci pan -
tes. La pe que ña do sis de al co hol que con tie ne la be bi da es su fi cien te para ir
mer man do el frío. 
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Afue ra del mer ca do Juá rez, don de se ha rea li za do la misa, los agre mia -
dos bai lan tres o cua tro me lo días y lue go la ban da y los di ri gen tes del gre mio 
se van con la mú si ca al mer ca do de San An drés, lue go al de San An to nio y
por úl ti mo re gre sa rán al Juá rez. Las ca lles por don de fue y vino el gre mio en
pro ce sión lu cie ron de sier tas y si len cio sas. No hubo nin gún es pec ta dor. 

Por la tar de, a las 16:00, los in te gran tes del gre mio nue va men te se vuel -
ven a re u nir, pero aho ra en la ca lle de Luis Moya y Ra món Co ro na, para lle -
var la com pos tu ra al tem plo. El gre mio lla ma a sus in te gran tes por me dio de
cohe tes. La dan za az te ca “Se ñor de la Mi se ri cor dia” y la ban da de mú si ca de 
Mez ca la, con tra ta da para ame ni zar las di fe ren tes ac ti vi da des del gre mio du -
ran te este día, atien den al lla ma do y ha cen acto de pre sen cia. La ban da toca
“Viva mi des gra cia” den tro del lo cal don de se guar da la com pos tu ra; en tre
tan to, los dan zan tes se for man en dos fi las y al so ni do del te po nasc le sus in -
te gran tes em pie zan a dan zar. A las 17:30 ini cia la pro ce sión con rum bo al
tem plo del Se ñor de la Mi se ri cor dia, que lu ci rá nue va com pos tu ra por la no -
che. Al gu nos ador nos, como un con jun to de ma ce tas, se lle van en una ca -
mio ne ta y otros se car gan en la pro ce sión. Ésta ini cia en la ca lle Luis Moya,
lue go pro si gue por la 1910 y fi nal men te por la ca lle Hi dal go, has ta la pa rro -
quia. La pro ce sión la ven sólo las per so nas que tie nen al gún asun to por esa
ruta. La jor na da del día ter mi na con la que ma del cas ti llo del gre mio.

MOVI MIEN TOS RI TUA LES Y “AL FON DO HAY LU GAR”

Du ran te el pe rio do fes ti vo, la gen te se or ga ni zó para ma ni fes tar su de vo ción a
su san to pa trón. Una de las ex pre sio nes re cu rren tes fue el mo vi mien to ri tual
di fe ren cia do, ello de bi do a que los per so na jes que lo rea li zan aun que per te ne -
cen a un mis mo mu ni ci pio, se agru pan a tra vés de gre mios para ma ni fes tar se.
A par tir de la ob ser va ción de los mo vi mien tos ri tua les y del sig ni fi ca do que
tie nen para sus par ti ci pan tes, pre sen ta mos las si guien tes con si de ra cio nes.

Los mo vi mien tos ri tua les que lle va ron a cabo los ha bi tan tes de Ocotlán
du ran te el pe rio do fes ti vo tu vie ron un ca rác ter re li gio so, pues su ob je ti vo fue
hon rar a su san to pa trón; pero se di fe ren cia ron en tre sí por sus par ti ci pan tes,
por las in ten cio nes y mo ti va cio nes que ex pre sa ron en sus re co rri dos, por el
tipo de ofren das, por que la ruta fue dis tin ta de pen dien do de la es pon ta nei dad
del gru po, o bien fue cí cli ca y ofi cial. No obs tan te, a di fe ren cia de mo vi mien -
tos ri tua les como los que se rea li zan al san tua rio de la Vir gen de Gua da lu pe,
en el D. F., a Tal pa de Allen de, o bien a Za po pan, en el es ta do de Ja lis co, don de
las mo ti va cio nes e in ten cio nes que obli gan a los par ti ci pan tes a ha cer el mo vi -
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mien to se fun dan en un con jun to com ple jo de pe ti cio nes, man das o en tre ga
de exvo tos que tie nen que ver ade más con sa cri fi cios y pe ni ten cias; los mo -
vi mien tos ri tua les que se pre sen tan en Ocotlán tie nen por ob je ti vo casi de
ma ne ra ex clu si va ex pre sar la de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia y cum plir 
con el com pro mi so y de ber de es tar en la ciu dad cada año y par ti ci par en las
fies tas, algo que que da ma ni fies to en el tex to del ju ra men to. 

Re sul ta re le van te ob ser var que las pe re gri na cio nes a los san tua rios de
las Vír ge nes de Gua da lu pe, Tal pa y Za po pan se pue den rea li zar du ran te
cual quier tem po ra da del año, y los pe re gri nos re co no cen en ta les vír ge nes
un po der mi la gro so. En opo si ción, la de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia
no pro vie ne de un atri bu to mi la gro so, sino de su per dón,  pro tec ción y
arrai go al “te rru ño”. Así que el tiem po en que tie nen sen ti do sus mo vi mien tos
ri tua les co rres pon de al pe río do fes ti vo.  

Los mo vi mien tos ri tua les se pre sen ta ron de ma ne ra di fe ren cia da, por
ejem plo los gre mios de la ciu dad or ga ni za ron por lo me nos dos re co rri dos
du ran te el día que les tocó ce le brar al san to pa trón: una para lle var las ma ña -
ni tas y otra, por la tar de, para lle var los arre glos del tem plo y ofren das de flo -
res y ve las. En ta les re co rri dos sólo par ti ci pa ron los in te gran tes de los
gre mios que or ga ni zan la fies ta; ade más, se hi cie ron acom pa ñar de una ban -
da de mú si ca, un gru po de dan zan tes, o am bos. Los mo vi mien tos ri tua les tu -
vie ron dis tin tos pun tos de par ti da den tro de la ciu dad, pero una sola meta: la
pa rro quia del Se ñor de la Mi se ri cor dia 

Tam bién, du ran te el pe rio do fes ti vo, la gen te ocotlen se que ha bi ta fue ra
de la ciu dad, sea en las co mu ni da des del mu ni ci pio, fue ra del es ta do de Ja lis -
co o de la Re pú bli ca Me xi ca na, ini cia un mo vi mien to ri tual des de su lu gar
de ori gen has ta la ciu dad de Ocotlán y a la pa rro quia. Por ejem plo, el día 27
de sep tiem bre, los hi jos au sen tes de Ocotlán que re si den en Es ta dos Uni dos
re pre sen tan su re co rri do in ter na cio nal con otro que ini cia en la es ta ción del
fe rro ca rril y ter mi na en la pa rro quia. De igual ma ne ra, el mis mo día 27, por
la ma ña na, lle ga un gru po de ocotlen ses que vi ven en la ciu dad de Mé xi co y
rea li zan el mis mo re co rri do. Cada año este con tin gen te ofre ce un cris to de
pro por cio nes hu ma nas, he cho de flo res, como mues tra de su de vo ción y re li -
gio si dad. Fi nal men te, el día pri me ro de oc tu bre, las per so nas que per te ne cen 
al gre mio de agri cul to res y que vi ven en ran che rías y lo ca li da des le ja nas del
mu ni ci pio, sa len de su pro pia co mu ni dad en la ma dru ga da e ini cian el re co -
rri do a pie ha cia la ciu dad. Lle gan por di fe ren tes di rec cio nes y se reú nen en
la mis ma es ta ción del fe rro ca rril para en trar a la ciu dad y di ri gir se a la pa rro -
quia. A di fe ren cia de los otros gre mios y gru pos, el de los agri cul to res ma ni -
fies ta un sa cri fi cio per so nal, pues ca mi nan des cal zos su pro pia ruta en tre
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pie dras y ma to rra les del cam po. Al gu nos de és tos rea li zan has ta cin co ho ras
en su re co rri do alum brán do se con pe que ñas lin ter nas de pi las mag né ti cas.

La úni ca di fe ren cia en tre los mo vi mien tos ri tua les que he mos ex pues to,
es que la En tra da de los Gre mios se rea li za den tro de la ciu dad, o te rri to rio
sa gra do, y los se gun dos ini cian en un lu gar aje no al te rri to rio sa gra do y se
di ri gen a él; pero, las in ten cio nes y mo ti va cio nes son las mis mas. Es de cir,
ma ni fes tar su iden ti dad te rri to rial y su de vo ción a su san to pa tro no. A los
pri me ros mo vi mien tos los iden ti fi ca mos como pro ce sio nes y a los se gun dos 
como pe re gri na cio nes. Con esto no digo nada nue vo, aun que sé que otros es tu -
dio sos de ta les fe nó me nos en cuen tran ma yo res di fe ren cias en tre uno y otro.38 

Coin ci do con Gri mes cuan do dice que

Los des fi les como las pro ce sio nes y las pe re gri na cio nes son ri tua li za cio nes del es -
pa cio, pero los des fi les no pro ce den de pro me sas y vo tos como sí ocu rre a me nu do
con las pe re gri na cio nes, ni son para pres tar tes ti mo nio como las pro ce sio nes. Aun -
que en los des fi les, como en las pro ce sio nes y las pe re gri na cio nes des ti lan cier tos
va lo res y exal tan cier tas vir tu des, su prin ci pal pro pó si to es ser vis tos. Aun que las
pro ce sio nes dan tes ti mo nio, aque llos que ha cen de tes ti gos no son ne ce sa ria men te
di fe ren tes de los que par ti ci pan en la pro ce sión. Los des fi les exi gen que los par ti ci -
pan tes y el pú bli co sean dis tin tos; las pro ce sio nes no. Aun que una pro ce sión tie ne
tí pi ca men te un pú bli co di fe ren te de los que la in te gran, no re quie re de es pec ta do res. 
Y las pe re gri na cio nes ne ce si tan aún me nos al pú bli co. Pero un des fi le fra ca sa a me -
nos que sea un es pec tá cu lo.39

Por un lado, la En tra da de los gre mios que des cri bi mos y ana li za mos es
una pro ce sión en tan to que exhi be mo ti vos sa gra dos –como se vie ron en los
ca rros ale gó ri cos y la de vo ción de los par ti ci pan tes–; tam bién por que tie ne
una ruta pro ce sio nal, y en ella se da un tes ti mo nio como cre yen tes y de vo tos
del Se ñor de la Mi se ri cor dia. Por otro lado, se pre sen ta como des fi le, pues se 
hace evi den te la di fe ren cia en tre los par ti ci pan tes y el pú bli co, y se en fa ti zan 
las di fe ren cias je rár qui cas, toda vez que des fi lan al fren te de los gre mios las
au to ri da des ci vi les y re li gio sas. Quie nes par ti ci pan en es tos mo vi mien tos ri -
tua les com par ten una mis ma iden ti dad re li gio sa y te rri to rial, ade más de la
de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia, pero tan to la En tra da de los gre mios
como los otros mo vi mien tos ri tua les re crean el dra ma so cial de la vida
ocotlen se. ¿C ómo se da tal re pre sen ta ción? 
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El dis cur so ofi cial ex pre sa do por el se ñor cura y acep ta do por la po bla -
ción, sos tie ne que la En tra da de los gre mios y el Ju ra men to ma ni fies tan la
igual dad so cial en tre sus ha bi tan tes y sus au to ri da des, y nos pre sen ta una so -
cie dad “es truc tu ra da y or de na da”; es de cir, frag men ta da, di vi di da je rár qui -
ca men te y con du ci da por los re pre sen tan tes de la Igle sia y del Es ta do. Di cha
so cie dad tie ne un ori gen his tó ri co co mún en el mito de fun da ción de la fies ta 
y la ciu dad; man tie ne una iden ti dad cris tia na y te rri to rial que se re crea en el
mis mo mito; so bre el hom bre re cae la res pon sa bi li dad so cial y a tra vés de
los ri tua les se con fir ma, este día es el día de los hom bres. Ade más, ello fun -
da men ta la idea de so cie dad pa triar cal tra di cio nal que enal te ce la Igle sia Ca -
tó li ca; la ruta de la En tra da ini cia en la es ta ción del fe rro ca rril y con ti núa por 
las ca lles prin ci pa les de la ciu dad, y esta ruta se ha con so li da do como sa gra -
da y ofi cial; tan to el Ju ra men to como la En tra da po seen un ca rác ter re li gio so 
y son los ri tua les más im por tan tes del día, y del pe rio do fes ti vo; ne ce si tan
ser vis tos por los otros, aun que és tos sean ellos mis mos; es tas dos ac cio nes
son li mi na les y rea fir man la es truc tu ra y el or den so cial. Fi nal men te, este día 
re pre sen ta el com pro mi so y de ber de la so cie dad de con ti nuar con este sue ño 
de so cie dad que se sos tie ne en la pro pues ta ofi cial de la Igle sia y de los re -
pre sen tan tes del Es ta do. 

En los días si guien tes en con tra mos otro mo de lo de so cie dad re li gio sa
que se re crea en los otros mo vi mien tos ri tua les, llá men se pro ce sio nes o pe -
re gri na cio nes en los que par ti ci pan hom bres y mu je res. En esos mo vi mien -
tos sus in te gran tes rea fir man su iden ti dad gre mial y los hom bres y mu je res
ne go cian la in clu sión de es tas úl ti mas en la fies ta; cada día un gre mio or ga -
ni za la fies ta y ex pre sa su de vo ción y es el agen te prin ci pal, aun que no hay
es pec ta do res; en rea li dad, ta les mo vi mien tos ri tua les tie nen mu chos y dis -
tin tos orí ge nes del re co rri do, pero un sólo des ti no, cual quier pun to del mu ni -
ci pio pue de ser el ori gen, no hay un ini cio ofi cial; las ac ti vi da des que rea li za
el gre mio re la ti vi zan toda je rar quía y la so li da ri dad se hace pre sen te; tam -
bién tra en con si go ri tos de paso en los que hom bres y mu je res ini cian a sus
hi jos en la or ga ni za ción de la fies ta, y se dan mo men tos de li mi na li dad para
con for mar la commu ni tas. Es tas ac cio nes nos dan la idea de una so cie dad in -
te gra da, sin di fe ren cias so cia les, ge né ri cas ni je rár qui cas, pues to dos los in -
te gran tes del gre mio com par ten una mis ma con di ción eco nó mi ca y so cial.

Quie nes par ti ci pan en las prác ti cas ri tua les pro mo vi das por la Igle sia
ob tie nen la gra cia di vi na que lim pia sus pe ca dos y hace po si ble la sal va ción
de sus al mas; ésta sólo pue de con se guir se por me dio de la fe en Dios y de los
me ca nis mos de la Ins ti tu ción de la Igle sia, la cual tie ne su ra zón de ser en la
sal va ción de los pe ca do res y no en la de los san tos. De be mos pre ci sar que
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los ocotlen ses no sólo vi ven en el lu gar del Pro di gio, sino tam bién en el si tio
del pe ca do que Dios cas tigó. Al re co no cer se los ocotlen ses como de vo tos
del Se ñor de la Mi se ri cor dia, tam bién lo ha cen como pe ca do res que ex pían
su cul pa du ran te todo el año, pero que, sin em bar go, el com pro mi so de or ga -
ni zar la fies ta cada año, que im pli ca mu chos sa cri fi cios, los re di me, los pu ri -
fi ca y los re nue va. La fies ta es la ins ti tu ción de la alian za en tre los ocotlen ses 
y Cris to, sín te sis del cie lo y la tie rra, de lo di vi no y lo hu ma no, del se pul cro y 
la re su rrec ción, eje y cen tro del mun do, de es tos mis mos sig ni fi ca dos se ha
car ga do la fies ta, en tan to que fe nó me no crea do.

IDEAS FI NA LES

Como lo vi mos en pá rra fos an te rio res, el ju ra men to fun da la fies ta y ge ne ra
un com pro mi so en tre los ha bi tan tes de la re gión y los so bre vivien tes al
sis mo, en el sen ti do de re po blar el lu gar y re cor dar ta les suce sos con una
ce le bra ción. Pero, cla ro, la con me mo ra ción lle va im plí ci ta un en tra ma do se -
mán ti co y cris tia no cuyo sus ten to es la tría da pe ca do- cas ti go- re den ción. Si
bien el ju ra men to ins ti tu ye la fies ta, ésta re fun da la so cie dad nue va de
Ocotlán. Es el ele men to de la alian za con Dios, en tor no de la cual la po bla -
ción se une y par ti ci pa, re vi vien do la for ma en que re na cie ron como so cie -
dad. Así que este lu gar se ha car ga do con sig ni fi ca dos re li gio sos y cris tia nos
que ex pre san la cos mo vi sión de sus ha bi tan tes y el sen ti mien to de per te nen -
cia al te rru ño, el cual los com pro me te a per ma ne cer en él, sea fí si ca o es pi ri -
tual men te. Ello “evi ta” que los jó ve nes que emi gran pier dan de vis ta las
se ña les de su te rri to rio y con ellas, las de su iden ti dad. El fe nó me no de la
fies ta y la de vo ción al Se ñor de la Mi se ri cor dia crean sol da du ras que ha cen
que la iden ti dad y el “ma trio tis mo” no de sa pa rez can, pues cada año los
ocotlen ses  re gre san a la ciu dad para ce le brar la fes ti vi dad y man te ner el vín -
cu lo te rri to rial y re vi ta li zar su iden ti dad. 

Aun que el ca rác ter fes ti vo es ori gi nal men te re li gio so- cris tia no, en la
ac tua li dad, la re in ter pre ta ción so cial de la alian za, a pe sar de la au to ri dad ca -
tó li ca de la ciu dad, tie ne múl ti ples y di ver sas ma ni fes ta cio nes pro fa nas que
dan sen ti do a la fies ta y a la vida mis ma de los ocotlen ses.
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RESEÑAS





 Ivon ne del Val le Wiar co, El dis cur so so bre
“el otro” en la Cró ni ca Mis ce lá nea... de fray

An to nio Tel lo*

LA CRÓ NI CA...

La au to ra nos ha bla del con te ni do de la Cró -
ni ca... y sus va rios li bros, así como del si tio
don de se en con tró, e in fie re los mo ti vos po si -
bles de que ésta haya que da do en el ol vi do y
su lar go pe re gri nar has ta ser edi ta da en su to -
ta li dad en el año de 1987 (pp. 8, 52)

En el pri mer ca pí tu lo “El con tex to enun -
cia ti vo”, la au to ra abor da la si tua ción po lí ti -
co- re li gio sa de la Nue va Ga li cia, la de sus
ha bi tan tes, la del pro pio mi sio ne ro y el con -
tex to en que la Cró ni ca... fue ela bo ra da. Lo
an te rior con la fi na li dad de dar una cer te ra in -
ter pre ta ción a la obra del frai le, es ta ble cien do
la dis tin ción en tre la rea li dad a la que lle gó
Tel lo y aqué lla so bre la que es cri bió (p. 10).

 El ob je ti vo cen tral de su in ves ti ga ción y aná li sis fue, en pa la bras de la
au to ra, “en con trar las for ma cio nes ideo ló gi cas en que Tel lo sus ten tó sus
con cep cio nes so bre el otro, en par ti cu lar, el in dí ge na de la Nue va Ga li cia (p.
45). Con vie ne se ña lar que en su aná li sis del dis cur so va aún más allá, como a
con ti nua ción lo ve re mos.

Los ca pí tu los que cons ti tu yen pro pia men te el so por te de este aná li sis son: el II
“El dis cur so en Tel lo” y el III “El dis cur so so bre el otro” (pp. 41-96).

*  Ivon ne del Val le Wiar co, El dis cur so so bre “el otro” en la Cró ni ca Mis ce lá nea... de fray An to nio
Tel lo, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2001, 108 pp.



EL DIS CUR SO DE TEL LO...

Cuan do la au to ra se pro po ne si tuar la obra de Tel lo en el cor pus de la fa mi lia
tex tual a la que per te ne ce, se ña la que es en de fi ni ti va un tex to co lo nial, pues
su ela bo ra ción que da in ser ta en este pe rio do, al con cluir se en 1653; amén de
que su te má ti ca co rres pon de a los re fe ren tes de des cu bri mien to, con quis ta y
co lo ni za ción de Amé ri ca (p. 41).

Con re la ción a la “for ma ción tex tual”, es de cir, al tipo de na rra ción que
con lle va o bien por su cla si fi ca ción más in clu si va, el es cri to del frai le tie ne
un ca rác ter his tó ri co- re li gio so, gé ne ro dis cur si vo, que en mar ca la cró ni ca.
Sin em bar go, la obra de Tel lo, a jui cio de Del Val le, des bor da esta ta xo no mía 
y pro po ne, con base en las apro xi ma cio nes al dis cur so re li gio so co lo nial rea -
li za das por Rosa Yá ñez1, una nue va ca te go ri za ción, la de “gue rra es pi ri tual” 
que va de 1541 en que se lee un re que ri mien to (“in vi ta ción” a que se rin dan)
a los in dios re bel des del Mix tón, a 1765 (fe cha del con fe sio na rio ela bo ra do
por Fran cis co Cor tés y Ze de ño) tan to para la obra de Tel lo como para otros
cua tro tex tos que com par ten la for ma ción tex tual y el mo de lo dis cur si vo.
“Los do cu men tos en cues tión se ña la [Yá nez], son ‘prueba’ –in di ca do res
de un pro ce so emi nen te men te oral– de la gue rra es pi ri tual con tra los in dí ge -
nas y sus cre en cias de tipo re li gio so; y gue rra al fin y al cabo...” (pp. 41, 42).

La en sa yis ta eli ge para el aná li sis dis cur si vo los pos tu la dos teó ri cos de M. 
M. Ba jtín, apo yán do se en és tos más como una guía para sa ber qué ana li zar
que el cómo, sin de jar de ad ver tir los cues tio na mien tos que se han sus ci ta do
en tor no a di chos su pues tos teó ri cos. Asi mis mo, des ta ca la ne ce si dad de re cu -
rrir a las apor ta cio nes de ter ce ros au to res que, a di fe ren cia del los teó ri cos ru -
sos, sí abor den, des de sus par ti cu la ri da des, mu chos de los dis cur sos pre sen tes
en Tel lo (p. 46). 

De bi do a las ca rac te rís ti cas pro pias de la obra y su au tor, Del Val le con -
si de ra abor dar otras dis ci pli nas con el fin de si tuar el tex to en su lu gar exac -
to, tan to como en la épo ca ac tual. Así, apun ta, es ne ce sa rio bus car en las
fuen tes his to rio grá fi cas, o an tro po ló gi cas, pos tu ras e ideas que per mi tan
abor dar un tex to co lo nial tan an ti guo que po see múl ti ples aris tas (pp. 45, 46).

Si bien en el es cri to de Tel lo se ha po di do de tec tar que una bue na par te
de éste ha sido una “co pia” de otras fuen tes –Mo nar quía In dia na de Tor que -
ma da, por ejem plo–, ad vier te que lo que in te re sa del aná li sis es la ma ne ra en
que el re li gio so pre sen ta esta in for ma ción iden ti fi can do: cuán do el frai le de -
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1.  Ade más de las cró ni cas se in clu yen las ar tes, los vo ca bu la rios y con fe sio na rios es cri tos en la Nue -
va Ga li cia. Rosa Yá ñez, “Apro xi ma ción al dis cur so re li gio so co lo nial: le tra, len gua y evan ge lio en -
tre los gru pos in dí ge nas no vo ga lai cos” (te sis doc to ral), Mé xi co: UNAM, 1997.



le ga au to ri dad en lo di cho por otros; la fre cuen cia de sus ci tas de di fe ren tes
au to res, y los mo men tos en los que se re co no ce el au tor en su na rra ción. “Un 
ejem plo es el gran cam bio (cho que in clu so), se ña la la en sa yis ta, en tre el li -
bro quin to, so bre todo la se gun da par te, y el res to de su obra. Qui zá se pue da
de cir que en la pa sión de ese tomo es don de Tel lo está más pre sen te que en
nin gu na par te” (p. 47). La im por tan cia y per ti nen cia de este tra ba jo ra di ca en
la ope ra mis ma, no ata ñe a Tel lo, en tan to que in di vi duo, por que en todo caso,
pro po ne Del Val le, “él ni si quie ra es cri be a tí tu lo pro pio, sino a nom bre de su
pro vin cia re li gio sa”. En esto re si de el al can ce de su obra pues to que, por una
par te, se en cuen tra un cú mu lo de in for ma ción so bre la Nue va Ga li cia aun an -
tes de la lle ga da de los es pa ño les, y por la otra tie ne un va lor re pre sen ta ti vo
res pec to de la pos tu ra de uno de los gru pos es pa ño les con más in ge ren cia en
los pro ce sos de con quis ta y co lo ni za ción: la or den fran cis ca na (idem).

A par tir del mo de lo teó ri co, la au to ra se echó a cues tas la ta rea de re vi sar
los cin co li bros atri bui dos a Tel lo, como la enun cia ción pro pues ta por Ba -
jtín2. Si al gún día se ubi ca ra el ma nus cri to fal tan te –el pri me ro si gue ex tra -
via do–, in di ca ella, ha bría que re vi sar todo lo aquí ex pues to to man do en
con si de ra ción los nue vos con te ni dos (NOTA 23, p. 47).

Para Ba jtín la uni dad del enun cia do está de ter mi na da por tres fac to res
in te rre la cio na dos: 1) el sen ti do del ob je to del enun cia do, ago ta do; 2) el
enun cia do se de ter mi na por la in ten cio na li dad dis cur si va o la vo lun tad dis -
cur si va del ha blan te; 3) el enun cia do po see for mas tí pi cas, ge né ri cas y es -
truc tu ra les de con clu sión. Den tro del pri mer fac tor es im por tan te sub ra yar
que, para el ruso, la pa la bra in ser ta en un tex to es dia ló gi ca por na tu ra le za,
esto es, per mi te es ta ble cer la re la ción en tre su je to, ob je to y re fe ren te, de tal
suer te que la pa la bra exis te en fun ción de un re fe ren te. Los dos pri me ros in -
ci sos que dan am plia men te se ña la dos en el ca pí tu lo co rres pon dien te al “Dis -
cur so de Tel lo”, don de Del Val le apun ta que éste, en su ca rác ter de cro nis ta
ofi cial de la or den, res pon de y con fuer za a la dura em bes ti da de la Igle sia
se cu lar que poco a poco se iba que dan do con lo que los frai les fran cis ca nos
te nían por suyo. Por otra par te, Tel lo cui da de pre sen tar una im pe ca ble ar gu -
men ta ción so bre la in jus ti cia de que se hace ob je to a los fran cis ca nos. En
este sen ti do la Cró ni ca... re cuer da a los “ol vi da di zos” la obra de los fran cis -
ca nos y lo que a ellos se debe3 (pp. 48, 49).
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2.  La pie dra an gu lar de este mo de lo es el enun cia do o la enun cia ción que pue de va riar des de un
sim ple mo no sí la bo has ta la no ve la más lar ga o el tra ta do cien tí fi co más abun dan te.

3. Aquí sólo es po si ble mos trar al gu nos ejem plos que la au to ra da como de mos tra ción del aná li sis rea -
li za do en la obra de Tel lo. 



De las ten den cias dis cur si vas de Tel lo, a par tir de la ela bo ra da cla si fi ca -
ción se ña la da lí neas arri ba, la au to ra con si de ra que tres de ellas se en cuen -
tran ple na men te iden ti fi ca das: a) el dis cur so en el que la “in te rre la ción en tre
el dis cur so au to rial y el re por ta do (in di rec to) es la de man te ner cada uno su
in te gri dad y au ten ti ci dad; b) el dis cur so en el que el au tor que re por ta “tra ta
de rom per lo com pac to del dis cur so re por ta do... per meán do lo con su pro pia
en to na ción; c) el caso en que “el do mi nio ver bal pue de cam biar al dis cur so
re por ta do que se vuel ve más fuer te y más ac ti vo que el con tex to au to rial que
lo en mar ca (pp. 55-59). Es a par tir de es tas pre mi sas que Del Val le lo gra de -
sen re dar la ma de ja so bre las for ma cio nes ideo ló gi cas de Tel lo, es pe cial men -
te cuan do se ña la con de ta lle las re fe ren cias que en ma yor o me nor gra do
hace el frai le a otros au to res y el peso de és tos en su dis cur so, así como al
dis tin guir el pro pio dis cur so del fran cis ca no. Un ejem plo:

Los que, a di fe ren cia de Las Ca sas, Aris tó te les y la Bi blia si pue den equi vo car se
son, ade más de Tor que ma da, los cro nis tas no re li gio sos. Es el caso de Ber nal Díaz
del Cas til lo al que siem pre pre sen ta con co men ta rios agre ga dos y con el que no se
toma la mo les tia de se ña lar la pro ce den cia exac ta de su in for ma ción (mu cho me nos
de ci tar lo di rec ta men te) (p. 57).

Como bien lo apun ta Del Val le, si guien do el mo de lo teó ri co, es poco
pro ba ble en con trar que un dis cur so se pre sen te ‘p uro’ en una enun cia ción.
Ge ne ral men te una ac ción co mu ni ca ti va im pli ca va rios gé ne ros dis cur si vos,
en ten di dos es tos como “ti pos re la ti va men te es ta bles de enun cia dos” re la -
cio na dos con una “es fe ra de uso de la len gua”. Por ello ha brá tan tos gé ne ros
dis cur si vos como es fe ras de ac ti vi dad hu ma na. 

La gran pla ta for ma de la Cró ni ca... es el dis cur so co lo nial, no so la men te 
por su re fe ren te geo grá fi co- tem po ral, sino por que el mon je cons tru ye la
iden ti dad del co lo ni za do des de la ló gi ca del co lo ni za dor. A par tir de él, Del
Val le de tec ta va rios dis cur sos im plí ci tos en la fuen te, pero de es tos en cuen -
tra ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas en de ter mi na dos li bros. Evi den te men te, el dis -
cur so re li gio so se en cuen tra pre sen te en la com po si ción de Tel lo, y es
ca li fi ca do por Main gue neau como “cons ti tu yen te”; así este dis cur so no pue -
de ser re fu ta do en el fran cis ca no por que se ría tan to como su po ner que la pa -
la bra “di vi na” pue de equi vo car se (p. 56). 

En la Cró ni ca..., apun ta De Val le, hay tres gran des gé ne ros dis cur si vos
sig ni fi ca ti va men te re la cio na dos: el his tó ri co, el evan ge li za dor y el ju rí di co,
mis mos que a su vez pre sen tan tin tes, ma ti ces y ver tien tes par ti cu la res. En
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cuan to al dis cur so his tó ri co, Tel lo in ten ta, por un lado, de jar me mo ria de los
he chos con cer nien tes a la for ma ción de su pro vin cia re li gio sa; por el otro
tra ta de “es cri bir so bre el es ta do de la zona an tes de las mu chas mu dan zas
que, en poco más de un si glo, vol vie ron a la Nue va Ga li cia un pai sa je casi
irre co no ci ble res pec to a lo que en con tra ron los pri me ros es pa ño les ahí lle -
ga dos”; in mer so en este dis cur so son lo ca li za bles los pla nos po lí ti co y/o ci -
vil y el mi li tar (pp. 59, 60).

El dis cur so his tó ri co- po lí ti co o ci vil pre sen te en la obra del men di can te, se 
ca rac te ri za por la cons tan te in ser ción de ele men tos ex tra tex tua les (fe chas, lu -
ga res, tes ti gos, do cu men tos de prue ba) don de el frai le pre ten de ga ran ti zar la
exis ten cia real del he cho na rra do en el ma nus cri to. Ade más, en el dis cur so
his tó ri co se en cuen tran im plí ci tos otros dos: el et no grá fi co y el tes ti mo nial.

Una más de las ca rac te rís ti cas dis cur si vas que re ve la la Cró ni ca... es la
pers pec ti va mí ti ca:

En lo que se re fie re a lo mí ti co en la his to ria ci vil, es tos re la tos tie nen que ver con
si tua cio nes in ve ro sí mi les como la des crip ción de los vein te gi gan tes glo to nes que 
so lían abru mar con sus exi gen cias a los ha bi tan tes de Tala. En cuan to a lo re li gio -
so, re mi ten tan to a la ha gio gra fía como a na rra cio nes so bre de mo nios que mu -
chas ve ces im pli can, como lo se ña la ba Gal ván, una in ter pre ta ción de los mi tos
in dí ge nas (p. 61).

Al pa re cer, se ña la la ana lis ta, en el dis cur so de evan ge li za ción –que
in clu ye el mi le na ris ta y el ha gio grá fi co, e in ser to en éste úl ti mo el mar ti ro lo -
gio y el apo lo gé tico–, se ad vier ten dos ver tien tes que ata ñen a las in ten cio nes
de Tel lo: a) le gi ti mar la “gue rra es pi ri tual” con tra el de mo nio y sus se gui do res;
y b) de mos trar que esa evan ge li za ción co rres pon día úni ca men te y con todo
de re cho a la or den fran cis ca na (p. 62). 

Re mi tién do nos al dis cur so mi le na ris ta del frai le, Del Val le se ña la que es
en el li bro quin to don de el fran cis ca no ex pre sa con cla ri dad es tas ideas. En
ése es ta ble ce su plan de tra ba jo y su pos tu ra es abier ta men te es ca to ló gi ca (p. 
36). Des ta ca al gu nos ideó lo gos mi le na ris tas que son ci ta dos por Tel lo en
oca sio nes de ma ne ra in di rec ta. Lo que sí es evi den te en la Cró ni ca, apun ta,
es la alu sión a los pro fe tas Isaías y Je re mías, “dos pro fe tas po pu la res” en tre
los joa qui ni tas. En el ter cer ca pí tu lo del li bro quin to, Tel lo cita a Bar to lo mé
de Pisa, re co no ci do se gui dor de Joa quín de Fio ra, y su Li bro de las Con for -
mi da des, en el cual se ha bla del pa pel pre pon de ran te de los fran cis ca nos ha -
cia el fin de los tiem pos (p. 37).
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Para ar gu men tar el pen sa mien to mi le na ris ta de Tel lo, la au to ra se apo ya
ade más de la Cró ni ca..., en es tu dio sos como John Phe lan, Elsa Ce ci lia
Frost4, y Luis Weckmann, quie nes han exa mi na do este fe nó me no en otros
tex tos y au to res, afir man do que la or den fran cis ca na tuvo tin tes mi le na ris tas
y que en el dis cur so de Tel lo se ma ni fies tan es tos ras gos. Es im por tan te
men cio nar aquí un re co no ci do tra ba jo: Evan ge li za ción, cul tu ra y pro mo ción 
so cial. En sa yos y es tu dios crí ti cos so bre la con tri bu ción fran cis ca na a los
cris tia nos de Mé xi co, de Lino Gó mez Ca ne do, frai le fran cis ca no, quien rea -
li za una se ve ra crítica a Phe lan y a Bau dot, se ña lan do con ri gu ro so de ta lle
los “equí vocos” en que in cu rren al su po ner la in fluen cia mi le na ris ta en la la -
bor fran cis ca na. 

Por otra par te, y com par tien do in di rec ta men te la pos tu ra de Ca ne do,
Chris tian Du ver ger y Elsa Frost, ci ta da por An to nio Ru bial Gar cía en el
es tu dio pre li mi nar de la obra de Fray Ge ró ni mo de Men die ta, His to ria ecle -
siás ti ca in dia na, se ña lan: el pri me ro, que la as pi ra ción de la or den fran cis ca -
na se de bía más a la bús que da del ideal de de vo ción y po bre za del pro pio
fun da dor, en con tra po si ción a los vi cios de la Igle sia se cu lar, in clu yen do las
po si bles des via cio nes que se da ban de vez en cuan do en las ór de nes mis mas; 
mien tras que Frost ar gu men ta que el mi le na ris mo me die val casi siem pre es -
tu vo re la cio na do con ten den cias anar quis tas y fue con si de ra do he te ro do xo,
si tua ción que nun ca pre sen ta ron los fran cis ca nos no vohis pa nos. Así, pa ra -
fra sean do a Elsa Frost se ña la que no es po si ble pen sar que los frai les tu vie -
ran la in ten ción de ins tau rar el rei no mi le na rio, pues éste se plan tea como un
rei no de igual dad, cuan do se ad vier te en és tos un afán de man te ner las je rar -
quías de la so cie dad in dí ge na en los pue blos que or ga ni za ron. Por ello,
con clu ye Frost, to dos los tex tos que los par ti da rios del mi le na ris mo no -
vohis pa no adu cen, pue den en trar per fec ta men te en el ám bi to de la es ca -
to lo gía cris tia na or to do xa de cor te agus ti nia no, don de “in ten ta ron ex pli car
el sur gi mien to ines pe ra do y sor pre si vo del nue vo mun do”.5 

Aun que en la obra de Gó mez Ca ne do en con tra mos al gu nas re fe ren cias a 
la Cró ni ca... de Tel lo, es pe cí fi ca men te los li bros se gun do al cuar to, no así al
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4. Elsa Ce ci lia Frost, “El plan y la es truc tu ra de la obra” es tu dio en la pre sen ta ción de Mo nar quía In -
dia na de Juan de Tor que ma da, vo lu men VII, Mé xi co: UNAM, 1983.

5. Lino Gó mez Ca ne do, Evan ge li za ción, cul tu ra y pro mo ción so cial. En sa yos y es tu dios crí ti cos so -
bre la con tri bu ción fran cis ca na a los orí ge nes cris tia nos de Mé xi co (si glos XVI-XVIII). Mé xi co: Po -
rrúa, 1993, pp. 151-157; Fray Ge ró ni mo de Men die ta, His to ria Ecle siás ti ca in dia na. Es tu dio
pre li mi nar de An to nio Ru bial Gar cía, Mé xi co, 1997, CONACULTA (Cien de Mé xi co) p. 40; Chris -
tian Du ver ger, La con ver sión de los in dios de Nue va Es pa ña. Con el tex to de los Co lo quios de los
Doce de Ber nar di no de Sa ha gún (1564), p. 27



quin to y sex to6, su po ne mos que no tuvo en sus ma nos la to ta li dad de la obra
y que da en el aire la pre gun ta ¿fue Tel lo la ex cep ción de la re gla en la or den
fran cis ca na?, como lo se ña la del Val le; o bien, los au to res an tes ci ta dos ¿ti -
enen ra zón en sus ar gu men tos? Por otra par te es la san ti dad de la vida de sus
her ma nos lo que el frai le pone de ma ni fies to, así como su ape go a los re gla -
men tos y por su pues to el mar ti ro lo gio, que va des de las pe ni ten cias cor po ra -
les has ta la mis ma muer te o tor tu ra su fri da en ma nos de otros (p. 65).

En Tel lo, su en sa yis ta ad vier te una re ve la do ra pre di lec ción por la na rra -
ción de acon te ci mien tos mi li ta res con tin tes he roi cos. Es en los he chos de
gue rra don de “Tel lo se une a los es pa ño les en un “los nues tros”, no in clu ye a
los re li gio sos, que pa re cie ran ha ber for ma do una cla se es pe cial, dis tin ta del
res to de sus com pa trio tas” (p. 62). Tam bién se en cuen tra en este dis cur so mi -
li tar su ad mi ra ción y re co no ci mien to a la va len tía de los in dí ge nas. 

OTRE DAD. DIS CUR SO ET NO GRÁ FI CO

Ini cia la au to ra este ca pí tu lo con las múl ti ples acep cio nes del con cep to de
otre dad, que se ma ne jan en la ac tua li dad. Asi mis mo nos re mon ta has ta He -
ro do to y Je no fon te, quie nes es cri bie ron las pri me ras pá gi nas de et no gra fía
oc ci den tal. Para lle var a cabo su aná li sis dis cur si vo so bre la otre dad en
Tel lo, Del Val le se vale de las pre mi sas teó ri cas de Tzve tan To do rov, para
quien la in clu sión del otro pue de ha cer se des de tres po si cio nes: axio ló gi ca
(jui cio de va lor), epis te moló gi ca (co no ci mien to o des co no ci mien to del
otro) y pra xeo ló gi ca (acción res pec to al otro) (p. 75).

En el pla no axio ló gi co, el pa rá me tro pri mor dial a tra vés del cual Tel lo
eva luó a los in dí ge nas fue su acep ta ción o no de la nue va re li gión. Otros as -
pec tos va lo ra dos por Tel lo en el in dí ge na, siem pre bajo la len te cris tia na,
fue ron sus cos tum bres, el modo de ves tir, las fies tas, la po li ga mia, el pe ca do
ne fan do (so do mía), in clu so su ma ne ra de ali men tar se (pp. 75, 80, 81, 85).

En el pla no epis te mo ló gi co, el mon je en oca sio nes ha bla so bre los há bi -
tos de los in dí ge nas sin emi tir jui cios, es de cir, asu me cier ta ob je ti vi dad, in -
clu so ex pli ca las ra zo nes de los in dios para ac tuar de tal o cual ma ne ra,
con vir tién do se en in tér pre te que tra ta de me diar en tre una cul tu ra (la que
des cri be) y otra (la que lo lee). “Son ra ros los mo men tos en que el fran cis ca -
no con ce de a los in dí ge nas una hu ma ni dad pa re ci da a la suya” (pp. 75, 77-78).

Fren te a los in dios que de bía ca te qui zar, se ña la Del Val le, se “ol vi da ba
de sus pre mi sas hu ma nis tas y de fen so ras de la li ber tad in dí ge na que muy
bien po día enar bo lar cuan do ha bla ba de aque llos a quie nes no veía...” (p. 93).
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Es aquí don de se en cuen tra re fe ri do el pla no pra xeo ló gi co, por que se ad vier -
te el acer ca mien to- a le ja mien to y la adop ción- im po si ción de va lo res.

ALGU NAS CON CLU SIO NES DE LA AU TO RA

En la Cró ni ca... hay va rias con tra dic cio nes don de se ma ni fies ta la pug na en -
tre las dis tin tas for ma cio nes ideo ló gi cas de Tel lo. Si, por un lado, el frai le
ad mi ra ba en sus com pa ñe ros la hu mil dad, por el otro se ad vier te la enor me
fas ci na ción por los ape lli dos “hi dal gos y las fa mi lias aris tó cra tas de su tiem -
po”. Lo an te rior, se ña la Del Val le, tie ne que ver fi nal men te con dos he chos
que de ma ne ra fun da men tal lle va ron a Tel lo a eva luar a los in dios de la Nue -
va Ga li cia: su ca pa ci dad para re ci bir la nue va re li gión, así como el ni vel de
de sa rro llo que ha bía al can za do su ci vi li za ción. En tre to dos los gru pos in dí -
ge nas, los que lle va ron al pro fe san te de la or den a la de ses pe ra ción fue ron
los co ras, con tra los que arre me tió una y otra vez. Esta si tua ción cau sa ba
frus tra ción en el fran cis ca no, pues has ta que no hu biera sido con ver ti da toda 
na ción so bre la tie rra el Mi le nio no po día em pe zar (p. 100).

Es el li bro quin to don de las ideas mi le na ris tas de Tel lo se con vier ten en
un enor me con tra pe so con re la ción al res to de la obra; en éste pre sen ta una
pos tu ra a ve ces en fran ca opo si ción con el sus ten to de al gu nas de sus afir ma -
cio nes más im por tan tes ver ti das en los otros li bros (ibi dem). Es po si ble que
las reac cio nes de los in dí ge nas lle va ran al fran cis ca no a rea li zar al gu nos
“ajus tes” en su for ma de pen sar. Si bien Las Ca sas es una de las fuen tes más
ci ta das por el frai le y el “tomo dos de su li bro se gun do tes ti fi ca su co no ci -
mien to de las opi nio nes en con tra das en tor no a la na tu ra le za de los in dí ge nas 
y el tra to que de bía dár se les, tam bién co no cía las ideas de Gi nés de Se púl ve -
da, para cu yos se gui do res pi dió Tel lo la ho gue ra”. Sin em bar go, una vez lle -
ga do aquí y ante una rea li dad dis tin ta a la que tal vez ima gi na ba, las pos tu ras 
asu mi das por la in fluen cia de Las Ca sas, fue ron re du ci das a prác ti cas dis cur -
si vas, mas no a las co ti dia nas (p. 101).

***

El aná li sis dis cur si vo rea li za do por Ivon ne del Val le es, des de lue go, una
no ve do sa in cur sión en la his to rio gra fía no vo ga lai ca, to man do en cuen ta:
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• La ex ten sa obra de Tel lo, con si de ra da una de las fuen tes más im por -
tan tes para los es tu dios de la Nue va Ga li cia. Des co no ce mos si ha
sido tra ba ja da en su to ta li dad des de cual quier otra óp ti ca; 

• La im por tan cia de lle var a cabo la re vi sión ín te gra de la obra
de un au tor, como una es tra te gia me to do ló gi ca.

• La re vi sión ob je ti va –teó ri co- me to do ló gi ca– que pre sen ta la
au to ra, es ade más de in te re san te, re ve la do ra y des mi ti fi ca do ra 
de lo di cho an te rior men te con res pec to al frai le. 

Por otra par te es sig ni fi ca ti va la aper tu ra de Del Val le ha cia otras dis ci -
pli nas y au to res que le per mi tie ron rea li zar su tra ba jo des de el aná li sis dis -
cur si vo com ple men ta do con la pro pues ta de nue vas ta xo no mías re la ti vas a
los do cu men tos co lo nia les que pre sen tan ca rac te rís ti cas si mi la res. De la
mis ma ma ne ra pre sen ta otras pos tu ras que son opues tas al pro yec to de la
au to ra, don de con só li dos ar gu men tos afian za sus pro pó si tos (pp. 75, 76).
La re le van cia de este tra ba jo se pue de apre ciar des de dos ver tien tes: una no -
ve do sa ma ne ra de ana li zar un do cu men to co lo nial y la im ple men ta ción de
una apa ra to teó ri co me to do ló gi co fle xi ble. Ge ne ral men te el in ves ti ga dor
“tiem bla” ante la po si bi li dad de in cur sio nar teó ri ca o me to do ló gi ca men te en 
otras áreas, léa se dis ci pli nas, Ivon ne del Val le lo hizo y, des de nues tra pers -
pec ti va, lo gró sus ob je ti vos. Por lo de más, se ña la otras po si bles lec tu ras en
la Cró ni ca... y ahí que dan so bre la mesa para le gos y doc tos...

• Cabe re cor dar que este tex to –ini cial men te una te sis de li cen -
cia tu ra- ganó el pre mio “Wigber to Ji mé nez Mo re no”del INAH
en 1999 en la ca te go ría se te sis.

Re se ña de Ma ría Te re sa Ruiz

EL DISCURSO SOBRE “EL OTRO” EN LA CRÓNICA MISCELANEA...DE FRAY ANTONIO TELLO 317





Jean- Pie rre Ber the, Tho mas Cal vo y Águe da
Ji mé nez Pe la yo, So cie da des en cons truc ción: 

La Nue va Ga li cia se gún las vi si tas de sus 
oi do res (1606-1616)1

Sien do el sex to li bro de la Co lec ción de Do cu -
men tos para la His to ria de Ja lis co, la pre sen te
pu bli ca ción reú ne la ar dua la bor pa leo grá fi ca
de tres es pe cia lis tas del si glo XVII en la Nue va
Ga li cia. La re co pi la ción de do cu men tos ex traí -
dos del Ar chi vo Ge ne ral de In dias en Se vi lla y
el Ramo de Tie rras y Aguas del Ar chi vo de
Ins tru men tos Pú bli cos del Es ta do de Ja lis co,
en Gua da la ja ra, per mi te al lec tor una va lio sa
in for ma ción a tra vés de tres vi si tas ge ne ra les
rea li za das res pec ti va men te, por oi do res de la
Au dien cia de Gua da la ja ra a di ver sas po bla cio -
nes de una ju ris dic ción por de más ex ten sí si ma
y com pli ca da.

Como bien lo afir man Águe da Ji mé nez y Tho mas Cal vo en la in tro duc -
ción a este tra ba jo, la se lec ción de es tos do cu men tos no es ar bi tra ria; las vi si -
tas rea li za das por Juan Paz de Va lle cil lo, Gas par de la Fuen te y Juan Dá va los y 
To le do, en tre 1606 y 1616, re fle jan diez años en el de sa rro llo de la Nue va Ga -
li cia. Pero no es sólo eso, sino tam bién una fuen te de da tos (has ta en ton ces
poco ac ce si ble) com ple men ta ria en tre las des crip cio nes del te rri to rio no vo ga -
lai co del obis po Mota y Es co bar (1606) y Do min go Lá za ro de Arre gui (1621), 
lo cual re mi te no sólo a una dé ca da, sino a quin ce años (si se co rro bo ra ra con
di chas des crip cio nes) en la cons truc ción eco nó mi ca y po lí ti ca de las so cie da -
des du ran te el pe rio do co lo nial en el oc ci den te de Mé xi co.

1. Jean- Pie rre Ber the, Tho mas Cal vo y Águe da Ji mé nez Pe la yo, So cie da des en Cons truc ción: la Nue -
va Ga li cia se gún las vi si tas de sus oi do res (1606-1616), Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Cen tre
Français d’É tu des Me xi cai nes et Cen tra mé ri cai nes (Co lec ción de Do cu men tos para la His to ria de
Ja lis co), Gua da la ja ra, 2000, 375 pp., 4 pla nos, bi blio gra fía, re fe ren cias, ín di ces geo grá fi co y ono -
más ti co, ta bla de con te ni do (pas ta sua ve).



Ba sán do se en au to res como Cés pe des, Ha ring, Sán chez Bel la y en las
Le yes de In dias, se ex pli ca el me ca nis mo y la im por tan cia que para el im pe -
rio sig ni fi ca ba la vi si ta. Te nien do su ori gen en la Edad Me dia, la vi si ta ge ne -
ral fue uno de los tres pro ce di mien tos, jun to con la pesqui sa y el jui cio de
re si den cia, usa dos por la Co ro na es pa ño la para te ner con trol, tan to en el ám -
bi to ad mi nis tra ti vo como para te ner co no ci mien to del de sa rro llo eco nó mi co 
y so cial de sus súb di tos a lo lar go y an cho de una ex ten sa por ción con ti nen tal. 

Cal vo y Ji mé nez son cui da do sos al dis tin guir las par ti cu la ri da des en tre
la vi si ta ge ne ral y el jui cio de re si den cia; la pri me ra era rea li za da con ob je ti -
vos muy es pe cia les (in for mar de la ca li dad de la tie rra, si ha bía mal tra to a los 
in dí ge nas, así como aten der de li tos co mu nes), y su du ra ción se de ja ba a cri -
te rio de su eje cu tor; mien tras, el jui cio de re si den cia era un ejer ci cio ru ti na -
rio, rea li za do por el su ce sor ape nas to ma ba po se sión de su car go.

Los au to res de jan ver que la vi si ta no es ta ba tan le jos de un pro ce di mien to
de ru ti na, ya que fun cio na rios des de el vi rrey has ta (como ellos lla man) “chu -
pa tin tas con algo de au to ri dad”, las rea li za ban como fi ni qui to a su ad mi nis tra -
ción. En las Au dien cias, se hizo co mún ha cer vi si tas ge ne ra les den tro de su
ju ris dic ción cada tres años, tur nan do su rea li za ción al oi dor con ma yor an ti -
güe dad en el car go. Aun que el vi si ta dor re ci bía un so bre suel do para gas tos de
via je, por lo que no po día exi gir di ne ro a in dí ge nas como a ve ci nos, tam bién
po día le van tar mul tas de los se gui mien tos ju di cia les que eje cu ta ba en cada
po bla ción. El abu so de sus atri bu cio nes por par te del vi si ta dor (es pe cial men te
en zo nas ri cas, como Za ca te cas), fue una de las ra zo nes de la de ca den cia de
las vi si tas en la Nue va Ga li cia a fi na les del si glo XVII. 

Sin em bar go, Tho mas Cal vo y Águe da Ji mé nez ex po nen que es tos he chos
no re du cen la im por tan cia de las fuen tes, así como el pa pel que ju ga ron du ran te
el rei na do de los “Aus trias me no res”. De este modo, cen tran su aten ción en la
per so na li dad y tra yec to ria de los vi si ta do res que se pre sen tan en este tra ba jo
(Paz de Va lle cil lo, Gas par de la Fuen te y Juan Dá va los y To le do), como una
ima gen po si ti va y to da vía de efi cien cia de la mo nar quía a la que re pre sen ta ban,
y la cual los eli gió y supo pro mo ver los en pre mio a sus es fuer zos. Aun que dan
la po si bi li dad de ar gu men tar una si tua ción de go bier no se pa ra da de la me tró po -
li, in sis ten en con si de rar tal afir ma ción, aun bajo el ries go de “ele var en un pe -
des tal de pa pel a Paz de Va lle cil lo, Fuen te y Dá va los”.

El tra ba jo está di vi do en los do cu men tos co rres pon dien tes a las vi si tas
de los tres oi do res men cio na dos. Ber the, Cal vo y Ji mé nez no se con ten tan
con la mera la bor re co pi la to ria de los do cu men tos; de la mis ma ma ne ra en
que la la bor pa leo grá fi ca se rea li zó in di vi dual men te, cada au tor hace un co -
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men ta rio ge ne ral a la vi si ta que le co rres pon dió, apor tan do da tos bio grá fi cos 
que per mi ten en ten der la fi gu ra de cada vi si ta dor. 

La vi si ta del oi dor Juan de Paz Va lle cil lo co rres pon de a Tho mas Cal vo.
Di cha vi si ta fue rea li za da del 22 de no viem bre de 1606 al 5 de ju nio de 1607, 
abar can do las po bla cio nes de La gos, Aguas ca lien tes, Teo cal ti che, Te pa -
titlán y Co li mil la y Ma tatlán, en una pri me ra eta pa, para ter mi nar re co rrien -
do des de Tla jo mul co y al gu nos pue blos de la ri be ra de Cha pa la has ta las
zo nas mi ne ras de Hos to ti pa que y Gua chi nan go, pa san do por Mas co ta, Tal pa 
y Cuaut la, y en su re gre so fi nal a Gua da la ja ra, por Tala y Te qui la. Cal vo re -
sal ta la fi gu ra de Paz de Va lle cil lo, a quien ca li fi ca como uno de los me jo res
vi si ta do res de la Nue va Ga li cia, cuya ex ten sí si ma la bor (un in for me de 850
fo jas) le per mi te ser pro mo vi do a pues tos más im por tan tes, has ta lle gar a ser
oi dor de la Au dien cia de Mé xi co en 1615.

Del nu me ro so ex pe dien te, de bi do a su ex ten sión y por en con trar se dis -
per so, sólo son pu bli ca das la re la ción de lo acon te ci do en la vi si ta y la car ta
de Paz Va lle cil lo al Rey, la cual pue de con si de rar se el úni co do cu men to re -
dac ta do per so nal men te por un vi si ta dor de to dos los con te ni dos en esta obra, 
y prác ti ca men te mues tra una vi sión ge ne ral de la vi si ta. Lo más im por tan te
en es tos do cu men tos es la preo cu pa ción de Paz Va lle cil lo por la cri sis de
mano de obra en las mi nas, el des po bla mien to de las co mu ni da des in dí ge nas 
a cau sa de abu sos de re li gio sos y es pa ño les, así como el jui cio de re si den cia
que tuvo que apli car al ex al cal de ma yor de Teo cal ti che, Gas par de Vera, de -
bi do a que el al cal de en tran te era su pri mo (y a su vez, tam bién era so bri no
del pre si den te de la Au dien cia), una si tua ción que aun que lle va ría a pen sar
en las fun cio nes ex traor di na rias que po dían dar se en una vi si ta, no fue to ma -
da muy en cuen ta por Tho mas Cal vo. Asi mis mo, re sul ta im por tan te la se rie
de so lu cio nes que el vi si ta dor Paz de Va lle cil lo pro po ne al rey como so lu -
ción a los pro ble mas se ña la dos.

A Jean- Pie rre Ber the le co rres pon de la vi si ta de Gas par de la Fuen te, rea li -
za da de no viem bre de 1608 a no viem bre de 1609, a las re gio nes del nor te de la 
Nue va Ga li cia, des de lu ga res tan apar ta dos como Char cas, Ma za pil y Nie ves,
a zo nas mi ne ras de Fres nil lo, Je rez, Co lotlán y Za ca te cas, en tre al gu nas po -
bla cio nes cer ca nas a Gua da la ja ra. De las tres vi si tas, fue la que ma yor dis tan -
cia re co rrió, y se con cen tró en aten der la pro ble má ti ca de las zo nas mi ne ras
más ri cas del te rri to rio no vo ga lai co. Ber the ar gu men ta ha ber en con tra do in -
for ma ción es ca sa so bre la vida del oi dor Gas par de la Fuen te, aun que hace una 
ex ten sa des crip ción so bre sus raí ces fa mi lia res, la cual go za ba de gran po der
en To le do, y del lujo en su fu ne ral, ya que mu rió ape nas 10 me ses des pués de
ter mi na da la vi si ta. Esto su gie re por qué el úni co do cu men to pre sen ta do es la
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sín te sis de los au tos le van ta dos du ran te la vi si ta, la cual fue re dac ta da por el
es cri ba no (al igual que la re la ción de Paz Va lle cil lo y la de Dá va los y To le -
do). De lo más im por tan te, se en cuen tra la con ti nua cri sis del abas to de azo gue,
la ne gli gen cia en la cons truc ción de fi cien te de mi nas, así como abu sos de los
es pa ño les ha cia los in dí ge nas, es pe cial men te en las zo nas más inhós pi tas.

La úl ti ma par te, prác ti ca men te la mi tad del li bro, co rres pon de a la vi si -
ta de Juan de Dá va los. Águe da Ji mé nez hace una muy com ple ta sem blan za 
del vi si ta dor, quien en tre otras mu chas cir cuns tan cias, es tan do en ple na vi -
si ta, en te rán do se de un le van ta mien to in dí ge na en la Nue va Viz ca ya, toma
la qui jo tes ca ini cia ti va de de jar su ta rea para pe lear en aqué llas tie rras,
si tua ción que hu bie se he cho de no ser por el im pe di men to del ge ne ral
Ur di ño la. El ex ten so do cu men to pa leo gra fia do, fe cha do en 1616, re sul ta
ape nas la se gun da par te de una vi si ta rea li za da por el mis mo oi dor, la cual
ha bía de ja do in com ple ta por ra zo nes de sa lud. Al igual que el tex to de
Gas par de la Fuen te, este do cu men to re ve la la re la ción lle va da a cabo por
el es cri ba no. Abar ca las po bla cio nes de To na lá, Co li mil la y Ma tatlán,
Mes ti ca cán, Ju chi pi la, Tlal te nan go y se ex tien de has ta Je rez. Lo más im -
por tan te en la la bor de este vi si ta dor es, como lo se ña la Águe da Ji mé nez, la 
preo cu pa ción por las re la cio nes en tre las re pú bli cas de in dios y es pa ño les.
Sus au tos se re fie ren a cues tio nes de abi gea to, aman ce ba mien to y abu sos
co me ti dos por al cal des ma yo res con las po bla cio nes in dí ge nas me dian te el 
re par ti mien to de mer can cías. Cabe se ña lar que este do cu men to, el más ex -
ten so de los pre sen ta dos, fue el úni co per te ne cien te a un ar chi vo de Ja lis co, 
ya que el res to per te ne ce al acer vo del Ar chi vo Ge ne ral de In dias.

En tér mi nos ge ne ra les, este tra ba jo no se que da en la mera la bor re co pi la -
to ria, ya que tie ne la preo cu pa ción de mos trar quié nes fue ron las per so nas que
rea li za ron ta les vi si tas. Sin em bar go, hay que to mar los da tos bio grá fi cos de
los vi si ta do res como pun tos de re fe ren cia en la vida pro fe sio nal de un bu ró -
cra ta del im pe rio es pa ñol ha cia el si glo XVII. To mar la per so na li dad de los vi -
si ta do res para en ten der las vi sio nes de ellos a tra vés de los do cu men tos re sul ta 
(sal vo en el caso de Paz Va lle cil lo) poco in di ca do, ya que la ma yo ría de los
tex tos fue ron rea li za dos por el es cri ba no que acom pa ña ba al vi si ta dor y que, a
fin de cuen tas, re dac tó las re la cio nes de las vi si tas. Ello lle va al lec tor a pen sar
has ta qué pun to está la vi sión del oi dor y dón de em pie za la del es cri ba no. Con
esa sal ve dad, la obra in du da ble men te cum ple sus ob je ti vos al abun dar en la
do cu men ta lia del si glo XVII en la Nue va Ga li cia, una he rra mien ta se gu ra men -
te útil para el his to ria dor cu yas in ves ti ga cio nes se cen tren en este con tex to.

Re se ña de Ig na cio Sán chez Ro lón
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Juan José Do ñán, Obla tos – Co lo nias.
An dan zas ta pa tías1

Cual quie ra que sea su te má ti ca, el li bro siem -
pre am plía los ho ri zon tes cog nos ci ti vos del
lec tor. Los li bros pue den cons ti tuir ver da de ros
mun dos, sor pren den tes uni ver sos con múl ti -
ples po si bi li da des para el in te lec to, so bre todo 
si es tán bien es cri tos y son ca pa ces de crear
sen ti dos ve ro sí mi les. La no ción mis ma de
mun do o uni ver so pue de ca ber en un li bro y a
par tir de ella ela bo rar ar gu men tos, his to rias, re -
cuen tos, y to das las ma ne ras de crear sen ti do. 

Den tro de los va rios gé ne ros li te ra rios, el 
de la cró ni ca es uno de los más co mu nes y
so co rri dos, de bi do a que la ma yo ría de quie -
nes lo prac ti can se li mi tan, en prin ci pio, a re -
gis trar de ter mi na dos he chos que du ran te cier to lap so de tiem po ocu rren en
un ám bi to so cial dado. Pero no por su apa ren te con cu rren cia este gé ne ro es
me nor o sim ple. Al con tra rio, la cró ni ca hace po si ble la re pro duc ción con -
cep tual de cual quier even to que ocu rra en la rea li dad –sen ci llo o com ple jo–,
sólo que la cohe ren cia, sen ti do y ri que za del re cuen to de la cró ni ca de pen -
den de la ca pa ci dad de quien la ela bo re. Por otra par te, la cró ni ca es en sí
mis ma un do cu men to et no grá fi co por que re por ta lo que su ce de en de ter mi -
na do con tex to so cial, cul tu ral; y en el mis mo sen ti do es un do cu men to etno e 
his to ri grá fi co, ya que el solo re gis tro de even tos crea un do cu men to que a la
pos tre se tor na rá en fuen te para co no cer cier tas ca rac te rís ti cas de una equis
so cie dad y par te de su pa sa do.

So bre ese fe nó me no so cio cul tu ral lla ma do Gua da la ja ra se han es cri to
muy nu me ro sas cró ni cas, des de su fun da ción –in clui das sus se des pre ce den -
tes, es de cir Com pos te la, No chistlán y Tla co tán– has ta el pre sen te. La va rie -
dad de ellas es gran de, y re por tan di ver sos he chos, si tua cio nes y even tos. En

1. Juan José Do ñan, Obla tos – Co lo nias. An dan zas ta pa tías. Gua da la ja ra: Edi to rial Cam po Raso,
2001, 268 p.



su gran ma yo ría, las cró ni cas de la mo des ta aglo me ra ción que fue Gua da la -
ja ra has ta an tes del Por fi ria to, fue ron de tipo no ta ble: re se ña ban a los gran -
des per so na jes y los acon te ci mien tos so cia les fue ra de lo co rrien te. Sin
em bar go, des de el mo men to en que la gran con cen tra ción hu ma na del oes te
me xi ca no se con vir tió en urbe, las cró ni cas se tor na ron me nos he roi cas, tras -
la dán do se al ám bi to de la his to ria si len cio sa, de la cul tu ra co ti dia na, de los
he chos co rrien tes que se en tre la zan con las anéc do tas ex traor di na rias que
ocu rren en la vida de toda gran con cen tra ción hu ma na. A ese ám bi to de lo
cul tu ral per te ne ce la cró ni ca de Juan José Do ñán, Obla tos - Co lo nias. An -
dan zas ta pa tías, con sa gra da a muy nu me ro sas y pe cu lia res anéc do tas ocu -
rri das en Gua da la ja ra.

El li bro de Do ñán, cons ti tui do en su ma yo ría por ar tí cu los pe rio dís ti cos,
re por ta di ver sos he chos no ta bles acae ci dos en Gua da la ja ra, cuya tem po ra li -
dad más pre té ri ta data del si glo XVI, cuan do la lue go lla ma da –con toda cir -
cuns tan cia y no me nos pre ten sión– “Per la de Oc ci den te” daba sus pri me ros
pa sos para con ver tir se en la ca pi tal in dis cu ti ble del oes te me xi ca no. Sin em -
bar go, la ma yor par te de los he chos re con ta dos por el au tor, ocu rrie ron en el
si glo XIX y más pre ci sa men te en el XX. Se tra ta de cin cuen ta y dos his to rias
cor tas, agru pa das en cin co ca pí tu los a los que pre ce de una in tro duc ción. Los 
nom bres de aque llos son: Se ñas par ti cu la res; Gus tos, fa mas y afi cio nes; Ga -
le ría fa mi liar; Sala de vi si tas; y, Lo efí me ro per ma ne ce.

En “Se ñas par ti cu la res”, el cro nis ta ofre ce san to y seña, pre ci sa men te,
de las ca rac te rís ti cas más dis tin ti vas de la urbe ta pa tía, de en tre las cua les
des ta can, por ejem plo, la lar ga y tor tuo sa his to ria de la cons truc ción de la ca -
te dral; la de al gu nos pa la cios ta pa tíos, así lla ma dos; la del casi ani qui la do
par que Agua Azul; o la de la ba rran ca, que en tre otros nom bres lle va el de
Huen ti tán. Del se gun do ca pí tu lo, “Gus tos, fa mas y afi cio nes”, el au tor des -
ta ca el tema del fút bol, ám bi to pa sio nal en la ciu dad y en la pro vin cia; el de
sus equi pos pa ra dig má ti cos, las Chi vas y el Atlas; el de las tor tas aho ga das,
dis tin ti vo cu li na rio lo cal; y el de los ho mo se xua les, que en la “Ciu dad ama -
ble” tie nen fama de pro li fe rar. En “Ga le ría fa mi liar”, Do ñán abor da, en tre
otras his to rias, la de Ixca Fa rías, ma de ris ta de toda la vida y gran con ver sa -
dor; la del no ta ble pero casi ol vi da do “in ge nie ro y li cen cia do” Am bro sio
Ulloa, cons truc tor de mu chas y no ta bles fin cas ci ta di nas; la de Ma ría Fé lix,
“sen ti men tal men te ta pa tía”, quien vi vió par te de su ju ven tud en Gua da la ja -
ra; la del no ta ble Efraín Gon zá lez Luna; la del no me nos no ta ble Mike Lau re 
y sus Co me tas; o las de al gu nos me mo ria lis tas, en tre los que cabe des ta car al 
fa mo so Fi ru láis –su je to cu rio so y de dig ni dad enor me–, quie nes a su ma ne ra 
con ta ron nu me ro sos y pe cu lia res he chos dig nos de me mo ria ocu rri dos en la
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gran ciu dad. En el ca pí tu lo cuar to, “Sala de vi si tas”, el au tor abor da el tema
de al gu nos via je ros y vi si tan tes ilus tres que re si die ron du ran te al gún tiem po
en Gua da la ja ra, es ta ble cién do se en tre ésta y aque llos un re la ción de apre cio
mu tuo, de en tre los cua les se pue de men cio nar a D. H. La wren ce, J. Vas con -
ce los, A. Bre ton, y S. Novo. Fi nal men te, en el úl ti mo ca pí tu lo, de tí tu lo nos -
tál gi co –“Lo efí me ro per ma ne ce”–, el cro nis ta des cri be es tam pas de la vida
ta pa tía por me dio de sie te his to rias, las cua les dan cuen ta de si tua cio nes y
ca rac te rís ti cas muy pro pias de la gran urbe, como la vida de sus pla zas y si -
tios pú bli cos, sus gus tos mu si ca les, su pa sión por el fút bol, o lo ba rro co y poco 
útil de su cla se po lí ti ca, todo lo cual, sin duda, lo com par te con otras ciu da des
del res to del país, pero sin que ésta deje de aso mar dis tin ti vos pro pios.

Por en ci ma de las bre ves e in ten sas his to rias que com po nen el texto, va -
rias de las cua les son bas tan te co no ci das por el pú bli co lego, aunque sea de
ma ne ra su per fi cial, Do ñán evo ca al gu nas his to rias –¿temas?– que el
paso del tiem po y pro ba ble men te la vo lun tad de igno ran cia han de ja do casi
en el ol vi do. Ejemp lo de ello es la his to ria de Pe dro Vázquez Cis ne ros, mi -
li tan te po lí ti co de lar go alien to, de filia ción ca tó li ca, mo de lo de con gruen -
cia y ho nes ti dad,2 a de cir del pro pio au tor, po ten cial mo de lo de la ma yo ría
de los ac to res po lí ti cos del pre sen te y de to dos los tiem pos, cuya ca rac te rís ti ca 
más so bre sa lien te es el sú bi to cam bio de cha que ta y el his trio nis mo
ca ma leó ni co. Este solo ejem plo del li bro re se ña do ilus tra, pri me ro, la im -
por tan cia de la anéc do ta como pi vo te de la ela bo ra ción del re cuen to his to -
rio grá fi co, y se gun do, in di ca la im por tan cia de esa par te de la his to ria que es
la “si len cio sa” –la ca lla da, o aca lla da. Por otra par te, va rias de las his to rias
que com po nen la cró ni ca de Do ñán es tán vi vas, es de cir, son par te de la vida
co ti dia na de Gua da la ja ra y del ethos cul tu ral de sus ha bi tan tes, lo cual, para
el fo rá neo que se acer ca a la rea li dad ta pa tía, cons ti tu ye ya un pri mer do cu -
men to et no grá fi co para el buen co no ci mien to de ella. Es tas dos ca rac te rís ti -
cas –la et no grá fi ca y la his to rio grá fi ca– cons ti tu yen, qui zás, el ma yor mé ri to 
del li bro del cro nis ta ta pa tío y su me jor po ten cial para el lar go pla zo.

*     *     *

Obla tos – Co lo nias. An dan zas ta pa tías es un li bro bien es cri to, de ma ne ra
sen ci lla y di rec ta, sin re co ve cos, y ade más es ame no. Esta úl ti ma cua li dad
so bre sa le, por que las his to rias que con tie ne re mi ten a ese ám bi to abs trac to

OBLATO–COLONIAS. ANDANZAS TAPATÍAS 325

2. pp. 151-154.



pero no por ello me nos in ten so y aun po de ro so que es la me mo ria co lec ti va.
Y aun que por mo men tos el dis cur so de Do ñán se tor na crí ti co y has ta so ca -
rrón, no se hace den so, no pier de flui dez. Como todo buen ico no clas ta que
lue go de des truir ído los echa las ba ses para cons truir otros, los ar gu men tos
del au tor de jan tras lu cir un fon do nos tál gi co, lo que ocu rre de con ti nuo en
casi to dos los re cuen tos his to rio grá fi cos.

La vi sión de Gua da la ja ra que ofre ce Do ñán es la de un cro nis ta in de -
pen dien te, ex trao fi cial, que apli ca la crí ti ca don de le pa re ce opor tu no ha -
cer lo, pero tam bién con vo lun tad de ob je ti vi dad y de re co no ci mien to de
aque llos he chos y si tua cio nes que el paso del tiem po si túa en la he ren cia de 
la co lec ti vi dad, como par te del pa tri mo nio cul tu ral dig no de me mo ria. A
fin de cuen tas, la lec tu ra Obla tos – Co lo nias. An dan zas ta pa tías re sul ta ser 
un ins tru men to que sen si bi li za la me mo ria de quie nes se in te re san por el
de ve nir de Gua da la ja ra y su pa sa do, tal cual. Tam bién es útil para quie nes
bus can en los li bros los ar gu men tos que ex pli ca rían los he chos del pre sen -
te. Y en ese sen ti do el tra ba jo de Do ñán lo gra su ob je ti vo, es de cir, el de
crear por me dio de la cró ni ca un uni ver so lle no de po si bi li da des.

Ade más de su con te ni do, la lec tu ra de Obla tos – Co lo nias. An dan zas ta -
pa tías es agra da ble pues su edi ción fue muy bien cui da da, al gra do de in cluir 
lo que ya en po cos li bros se acos tum bra, es de cir, un ín di ce ono más ti co que
hace más flui da su con sul ta y re- lec tu ra. Por lo de más, el solo re pro che que
po dría ha cer se al li bro de Do ñán, es que en al gu nas de las his to rias con ta das
cier tos ar gu men tos se re pi ten, qui zá sin ne ce si dad; tal vez hu biera po di do
ha cer se un tra ba jo au to rial y edi to rial más de ta lla do para evi tar ese in con ve -
nien te, que no deja de ser me nor.

Re se ña de Ri car do Avi la
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EXORDIO





Las uni ver si da des de hoy. Su pers pec ti va 
fu tu ra. Es tu dios del Hom bre núm. 12

Adrián Acos ta Sil va

Todo acto de pre sen ta ción de una re vis ta es en rea li dad, ade más de un ri tual
aca dé mi co, una fies ta, un mo men to de ce le bra ción del pe que ño mi la gro de
su per vi ven cia de una pu bli ca ción que se ha man te ni do en el tiem po, con to -
das, o a pe sar de, las vi ci si tu des, res tric cio nes, con tra tiem pos, com pli ca cio -
nes y tur bu len cias aso cia das al es fuer zo aca dé mi co y edi to rial de di ca do a la
di fu sión y dis cu sión de las ideas. Pero en es pe cial, lle gar al nú me ro 12 de
una re vis ta, y que sea este nú me ro el que se de di ca al tema de las uni ver si da -
des, me pa re ce ob je to de una do ble ce le bra ción: por la per se ve ran cia de los
edi to res de la re vis ta y por el acier to de co lo car a la uni ver si dad no sólo
como ob je to de in ves ti ga ción sino tam bién, y qui zá so bre todo, de aná li sis y
dis cu sión abier ta hoy que esas ins ti tu cio nes del sa ber, como la so cie dad me -
xi ca na y el mun do, ya no son lo mis mo que eran has ta hace unos po cos años. 

El nú me ro ti tu la do “Las uni ver si da des de hoy. Su pers pec ti va fu tu ra”,
pre pa ra do cui da do sa men te por Jo celyne Ga cel y Ri car do Ávi la, es una cla ra
pro vo ca ción a la re fle xión y al de ba te in te lec tual y po lí ti co. Ocho ar tí cu los,
tres do cu men tos y dos re se ñas, ha bi tan el con te ni do de esa pro vo ca ción. El
equi li brio de los en fo ques ge ne ra les con tex tos que se re fie ren a la si tua ción
la ti no ame ri ca na me pa re ce un ras go in te re san te, pues toca un es pec tro te má ti -
co muy am plio de los pro ble mas que atra vie sa la edu ca ción su pe rior en el
mun do y en Amé ri ca La ti na. Sin em bar go, por ra zo nes de tiem po, voy a con -
cen trar mis co men ta rios en al gu nos de los pun tos que me pa re cen más in te re -
san tes y pro vo ca do res de acuer do a lo que he tra ba ja do en los úl ti mos años.

El con jun to de tex tos re u ni dos per mi ten iden ti fi car una agen da de in ves -
ti ga ción y de ba te de la edu ca ción su pe rior cen tra da en por lo me nos cin co



pun tos: glo ba li za ción, la re vo lu ción si len cio sa de la uni ver si dad, los nue vos
pú bli cos de la edu ca ción su pe rior, la pro fe sión aca dé mi ca, y la evo lu ción y
el im pac to de la eva lua ción en la edu ca ción su pe rior la ti no ame ri ca na en los
años 90. Los tres pri me ros te mas tie nen una cla ra ads crip ción nor te ame ri ca -
na y eu ro pea, mien tras que los dos se gun dos com par ten como eje el con tex -
to la ti no ame ri ca no.

GLO BA LI ZA CIÓN Y LA 
RE VO LU CIÓN SI LEN CIO SA DE LA UNI VER SI DAD

Aquí se po dría ubi car los dos pri me ros ar tí cu los de la re vis ta, el de Ja mil
Sal mi y el de Chris J. Mar tin.

El tex to que ini cia la re vis ta “La edu ca ción su pe rior en un pun to de ci si vo” 
de Ja mil Sal mi, es un mapa in te re san te de los pro ble mas de la edu ca ción su pe -
rior en el mar co de la emer gen cia de nue vos pa ra dig mas eco nó mi cos, po lí ti -
cos y so cie ta les en el mun do. Sal mi, per te ne cien te al “Gru po Te má ti co so bre 
Edu ca ción Su pe rior” del fre cuen te men te de mo ni za do Ban co Mun dial, se -
ña la que son tres los prin ci pa les re tos del pa pel y las fun cio nes de la edu ca -
ción su pe rior: la glo ba li za ción eco nó mi ca, la im por tan cia cre cien te del
co no ci mien to como con duc tor del de sa rro llo, y la re vo lu ción en la in for ma -
ción y la co mu ni ca ción. Es tos tres re tos “anun cian cam bios ra di ca les en las
ne ce si da des de ca pa ci ta ción, nue vas for mas de com pe ten cia y nue vas con fi -
gu ra cio nes y mo dos de ope ra ción para las IES” (p.20).

La glo ba li za ción es, ya se sabe, una bes tia mul ti for me, ubi cua y, al pa re -
cer, ine vi ta ble, como lo re co no ce Sal mi. Pero ella tam bién va es tre cha men te 
li ga da a la crea ción de co no ci mien to nue vo, que cada vez más se in cor po ra
como un com po nen te esen cial en el in ter cam bio eco nó mi co y co mer cial del
ca pi ta lis mo del nue vo si glo. Los da tos que ofre ce el au tor para pro bar esto
son asom bro sos: “en quí mi ca, por ejem plo, ha bía 360 000 sus tan cias co no -
ci das en 1978. Este nú me ro se du pli có en 1988. En ese año as cen dió tres ve -
ces el nú me ro de sus tan cias co no ci das (1 700 000)”. Otro ejem plo ocu rre en
la in dus tria de la com pu ta ción, es pe cí fi ca men te con las nue vas ge ne ra cio nes 
de mi cro pro ce sa do res: “Con sus 386 mi cro pro ce sa do res, Intel do mi nó el
mer ca do por más de tres años a fi nes de 1980. Diez años des pués, su mar gen
com pe ti ti vo duró sólo diez me ses con el Pen tium II. Aún más dra má ti co, el
Pen tium III fue su plan ta do por el mi cro pro ce sa dor de AMD Athlon lue go de
es tar en el mer ca do por sólo unas se ma nas”. La ve lo ci dad del cam bio, por lo
que se ve, tien de a in cre men tar se de ma ne ra es pec ta cu lar, y ello se re la cio na
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es tre cha men te con la re vo lu ción de la in for ma ción y la co mu ni ca ción:
“Hace se sen ta años, una lla ma da de Nue va York a Lon dres cos ta ba 300 dó -
la res por mi nu to, hoy sólo se paga cin co cen ta vos por mi nu to”.

Todo esto co lo ca en una nue va fase crí ti ca a la edu ca ción superior. La
nue va com ple ji dad de las fun cio nes uni ver si ta rias y la ne ce si dad de in cor -
po rar co no ci mien tos y tec no lo gías, ex pli ca fe nó me nos como el del re tor no a 
los es tu dios por par te de es tu dian tes adul tos, la edu ca ción con ti nua o la ne -
ce si dad de ex pe di ción de acre di ta cio nes y gra dos por par te de ins ti tu cio nes
uni ver si ta rias no con ven cio na les, como son las uni ver si da des vir tua les que
ofre cen cur sos on- li ne a bajo cos to y con re co no ci mien to fue ra de los te rri to -
rios na cio na les, las uni ver si da des de em pre sas, o alian zas de em pre sas con
IES tra di cio na les. Te ne mos así fe nó me nos nue vos en el vie jo cam po de la
edu ca ción su pe rior, don de las tra di cio na les fron te ras de las es fe ras de lo
pú bli co y lo pri va do se tras to can de sor de na da y rá pi da men te. Las uni ver si -
da des pú bli cas exhi ben com por ta mien tos pri va dos, y las uni ver si da des
pri va das de sa rro llan una cla ra fun ción pú bli ca. Las vie jas uni ver si da des pú -
bli cas in corpo ran mo dos de ges tión de las uni ver si da des y em pre sas pri va -
das, mien tras que las tra di cio na les uni ver si da des pri va das que no ope ra ban
his tó ri ca men te con fi nes de lu cro rá pi da men te se han con ver ti do en uni ver -
si da des for pro fit, lu cra ti vas y com pe ti ti vas en un mer ca do aca dé mi co cre -
cien te men te ex pan si vo y en vol ven te. Sal mi ofre ce un con jun to de da tos que
ilus tran ine quí vo ca men te el po der ex pan si vo y com pe ti ti vo de es tos fe nó -
me nos y su im pac to en los sis te mas na cio na les e in ter na cio na les de la edu ca -
ción su pe rior. 1

El tex to de Sal mi es pro vo ca dor en va rios sen ti dos, si bien sólo quie ro
se ña lar uno: al pa re cer, la ex pan sión de las for mas vir tua les y con ti nuas de
edu ca ción se verá le gi ti ma da no por los Es ta dos na cio na les sino por el mer -
ca do. Un alum no que disponga de una com pu ta do ra per so nal e in ter net pue -
de cur sar y acre di tar un pre gra do o un doc to ra do vir tual pa gan do con una
tar je ta de cré di to, y ese cur so pue de ser cer ti fi ca do por Cam bridge o el MIT.
La le gi ti mi dad de sus estu dios, su re co no ci mien to, pue de pa sar o no por las
agen cias na cio na les del Es ta do, y para fi nes prác ti cos, ese alum no po drá re -
ci bir su acre di ta ción de una ins ti tu ción ex tran je ra. La le gi ti mi dad su fre en -
ton ces un pro ce so de re lo ca li za ción de ins tan cias y fuen tes, lo que in di ca
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una ten sión cre cien te en tre los al can ces na cio na les de las agen cias es ta ta les
de acre di ta ción de ha bi li da des y com pe ten cias, y la ex pan sión in con tro la da,
glo ba li za da, de una ofer ta de acre di ta cio nes y cer ti fi ca cio nes que cir cu lan
li bre y prác ti ca men te sin res tric cio nes nor ma ti vas o tec no ló gi cas por el
ci be res pa cio. 

El tex to de Chris J. Mar tin, “La mi sión de la uni ver si dad en el si glo XXI:
¿t orre de mar fil, par que de di ver sión, ofi ci na co mer cial o pen sar lo im pen sa -
ble”, apun ta ha cia otra di rec ción del mapa de los de sa fíos de la uni ver si dad
con tem po rá nea. El au tor dis cu te tres pun tos: 1) que el ob je ti vo fun da men tal
de la edu ca ción es de sa rro llar las ca pa ci da des in te lec tua les en su sen ti do
más am plio; 2) que para ello hay que bus car me jo res for mas para en se ñar y
apren der, lo que sig ni fi ca que la edu ca ción debe com pro me ter se con el mun -
do y abrir las puer tas de su to rre de mar fil y 3) que el ac ce so a la edu ca ción
debe ser uni ver sal, di ver so y de mo crá ti co.

Para Mar tin pue den iden ti fi car se tres po si cio nes en el de ba te con tem po -
rá neo de la edu ca ción su pe rior: los “neo rrea lis tas”, que quie ren acer car a la
uni ver si dad a las de man das eco nó mi cas de la so cie dad, y los “crí ti cos”, que
pro po nen man te ner una sa lu da ble dis tan cia en tre la uni ver si dad y la so cie -
dad en ge ne ral. Es tos úl ti mos, los crí ti cos, a su vez, pue den sub di vi dir se en -
tre los tra di cio na lis tas, que de sean pre ser var la dis tan cia y la au to no mía
uni ver si ta ria, y los ra di ca les, que pre ten den con ser var una dis tan cia con si -
de ra ble de la so cie dad para po der cri ti car la me jor. Lue go de ha cer un aná li -
sis de cada una de es tas co rrien tes, el au tor con clu ye que los neo rrea lis tas
asu men que la edu ca ción es una cosa que pue de ser in ter cam bia da se gún las
le yes del mer ca do, y que esa mer can ti li za ción de la edu ca ción uni ver si ta ria
es una ame na za para la con cep ción clá si ca de que la edu ca ción no es una
cosa, sino un pro ce so so cial men te cons trui do. Las pos tu ras crí ti cas, por su
par te, tan to las tra di cio na lis tas como las ra di ca les, con tie nen po si cio nes
que, des de su pun to de vis ta, no han lo gra do ofre cer una crí ti ca con sis ten te a
las po si cio nes “neo li be ra les” y “neo rrea lis tas” de la edu ca ción su pe rior, atra -
pa das en las de man das de li ber tad aca dé mica de los tra di cio na lis tas o en la
re tó ri ca iz quier dis ta se sen te ra de los “radi ca les”.    

NUE VOS PÚ BLI COS

Guy Nea ve es el au tor de “Di ver si dad y frag men ta ción: ¿una nue va ar qui -
tec tu ra para la edu ca ción su pe rior eu ro pea?”, qui zá el tra ba jo más cla ra men -
te en sayís ti co y agu do de los tex tos in clui dos en este nú me ro. Como lo ha
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mos tra do en in nu me ra bles tex tos an te rio res, Nea ve es un au tor que gus ta de
tra ba jar en las fron te ras de la in ves ti ga ción en la edu ca ción su pe rior. Y jus ta -
men te una de esas fron te ras es la re fe ri da a los nue vos pú bli cos que se in cor -
po ran ace le ra da men te a las trans for ma cio nes de la edu ca ción su pe rior
eu ro pea en los años no ven ta.

Se gún se ña la Nea ve, el im pul so a la di fe ren cia ción y a la es tra ti fi ca ción
de la edu ca ción su pe rior está aso cia do a la crea ción de nue vos pú bli cos. Con 
ello se re fie re a los “es tu dian tes adul tos” que se es tán in cor po ran do o re in -
ser tan do a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior eu ro peas. Hoy, cuan do se
cal cu la que más de la mi tad de la po bla ción adul ta de los paí ses in dus tria li -
za dos está in cor po ra da a al gu na for ma de es tu dios su pe rio res, una vie ja fun -
ción de las uni ver si da des, la edu ca ción pro fe sio nal o para el tra ba jo, tien de a 
opa car las re no va das ne ce si da des de in ves ti ga ción y co no ci mien to que exi -
ge la com pe ten cia del ca pi ta lis mo del si glo XXI. 

Eu ro land, como le ha de no mi na do en otros tex tos Nea ve a la Eu ro pa in -
te gra da, es un cam po fas ci nan te y pri vi le gia do de sur gi mien to del fe nó me no 
de in ter na cio na li za ción de la edu ca ción su pe rior en la pers pec ti va de crea -
ción de un sis te ma con ti nen tal de edu ca ción superior, don de las uni ver si da -
des en fren tan no sólo la de man da de un nue vo per fil de es tu dian tes- a dul tos,
con nue vas con di cio nes y ex pec ta ti vas, sino tam bién la ur gen cia de crear un
mar co for ma ti vo ge ne ral para los es tu dian tes de pre gra do y los gra dua dos.
Este es jus ta men te el sen ti do de la “De cla ra ción de Bo lo ña” de 1999 que,
des de el pun to de vis ta de Nea ve, re quie re de una nue va ins ti tu cio na li za ción
de la edu ca ción su pe rior que re ba sa los mar cos na cio na les. 

PRO FE SIÓN ACA DÉ MI CA Y SIN DI CA LIS MO

Or lan do Al bor noz y Clyde W. Ba rrow ana li zan el pa pel y el per fil de un ac -
tor cla ve de la edu ca ción su pe rior: los pro fe so res. En sus res pec ti vos tex tos,
ex plo ran dos di men sio nes de este ac tor: su per fil como pro fe sio nal de la aca -
de mia en Amé ri ca La ti na (“La pro fe sión aca dé mi ca: ¿pr of esi on ales que en -
se ñan o pro fe sio na les de la en se ñan za?” ), y la di men sión sin di cal de esa
pro fe sión en los Es ta dos Uni dos (“La pla nea ción es tra té gi ca y re es truc tu ra -
ción de la edu ca ción su pe rior es tadou ni den se: el reto para los sin di ca tos
aca dé mi cos”).

Al bor noz se ña la la ne ce si dad de trans for ma ción del rol y per fil de la
fuer za la bo ral de las uni ver si da des: los pro fe so res. Esa trans for ma ción es
vis ta des de las teo rías del apren di za je como el tras la do del hi po- a pren di za je
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al hi per- a pren di za je (hypo lear ning al hyper lear ning), es de cir, de un apren -
di za je su bu ti li za do o bajo, a un alto apren di za je: en otras pa la bras, para uti li -
zar las pa la bras del au tor, se tra ta de mo di fi car la fi gu ra tra di cio nal de
pro fe sor/alum no a tra vés del “apren di za je cen tra do en el es tu dian te” o, en
caso con tra rio, de man te ner ad in fi ni tum la tí pi ca re la ción en tre el que en se ña
y el que apren de. Al bor noz se ins cri be por su pues to en la pri me ra ten den cia.

Sin em bar go la he te ro ge nei dad de la fuer za la bo ral de los pro fe so res es
muy gran de. A pe sar de su enor me cre ci mien to (en tre 1980 y 1995 el pro fe -
so ra do en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be se mul ti pli có en más de dos ve ces,
has ta al can zar 728 mil pro fe so res), sólo me nos del 10% de esa can ti dad po -
see gra do de doc tor. Ade más, exis te una cla ra di fe ren cia ción y en al gún sen -
ti do dis cri mi na ción, en tre los do cen tes y los in ves ti ga do res, pues mien tras
que la ta rea de aque llos en fun da men tal men te in vi si ble, la de los in ves ti ga -
do res, los cien tí fi cos, tie ne el mé ri to del re co no ci mien to. Te ne mos así una
ten sión en tre las dos ca ras de la fuer za la bo ral de la edu ca ción su pe rior: do -
cen tes que en se ñan, in ves ti ga do res que pro du cen co no ci mien to. Se gún Al -
bor noz, ello exi ge dar una nue va vuel ta ins ti tu cio nal no sólo al es tu dio de la pro -
fe sión aca dé mi ca sino fun da men tal men te a una re for mu la ción del pro ce so de
en se ñan za- a pren di za je que ocu rre en la edu ca ción supe rior la ti no ame ri ca na. 

Clyde Ba rrow, por su par te, ex plo ra el lado po lí ti co de es tas fi gu ras de la
edu ca ción su pe rior: el sin di ca lis mo aca dé mi co en los Es ta dos Uni dos. Se ña la
como la re es truc tu ra ción la bo ral del cam po de la edu ca ción su pe rior en la dé -
ca da de los no ven ta en aquel país pro du jo bá si ca men te la con fi gu ra ción de un
mer ca do la bo ral dual: los pro fe so res de tiem po com ple to con es ta bi li dad y
per ma nen cia ins ti tu cio nal, y los pro fe so res de con tra ta ción la bo ral con tiem -
po va ria ble. Ello tuvo como con tex to ge ne ral la cri sis fis cal es ta tal ini cia da
des de me dia dos de los años ochen ta y la pri va ti za ción de la edu ca ción su pe -
rior como me ca nis mo para res pon der a esa cri sis fis cal. Ello ge ne ró una tri ple
res pues ta de los sin di ca tos aca dé mi cos (que agru pan al 30% del to tal de pro fe -
so res nor te ame ri ca nos): “1) la po lí ti ca; 2) la or ga ni za ción sin di cal agre si va; y
3) el res pe to irres tric to al con tra to” (p. 159). En un con tex to so cial, po lí ti co y
eco nó mi co hos til a la edu ca ción su pe rior pú bli ca, el au tor ana li za el com por -
ta mien to de esta tri ple res pues ta en los úl ti mos años, y con clu ye que aún no
hay re sul ta dos de fi ni ti vos y con tun den tes en este nue vo con tra to la bo ral en tre
pro fe so res, ins ti tu cio nes y go bier nos lo ca les y fe de ral.
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EL IM PAC TO DE LAS RE FOR MAS EN 
AMÉ RI CA LA TI NA EN LOS NO VEN TA

El tex to de Car men Gar cía Gua dil la, “Edu ca ción su pe rior en Amé ri ca La ti na
al co mien zo del si glo XXI”, es un diag nós ti co y un es fuer zo por per fi lar las
ten den cias de la edu ca ción su pe rior la ti no ame ri ca na para el si glo que re cién
co mien za. Para ello, se cen tra en el aná li sis de los cam bios ob ser va dos en los
sis te mas na cio na les en los años no ven ta, don de des ta can tres ras gos fun da -
men ta les: la im plan ta ción de sis te mas de eva lua ción y acre di ta ción, la am plia -
ción del sec tor pri va do y no uni ver si ta rio, y los cam bios en los mo de los de
fi nan cia mien to públi co.

El tex to de Gar cía Gua dil la dis tin gue la si tua ción en tre paí ses que mal o
bien es ta ble cie ron pro ce sos de re for ma cen tra dos en la eva lua ción como
Mé xi co, Chi le, Bra sil, Ar gen ti na o Co lom bia, y aque llos que no em pren die -
ron nin gún in ten to de re for ma de sus sis te mas na cio na les como Ve ne zue la,
Ecua dor o los paí ses cen tro ame ri ca nos. El re sul ta do pa re ce ser que aque llos
paí ses que em pren die ron una “pri me ra ge ne ra ción” de re for mas ten dien tes
ha cia la eva lua ción, la di fe ren cia ción y la di ver si fi ca ción de las fuen tes de
fi nan cia mien to, es tán en me jo res con di cio nes para ins tru men tar una “se -
gun da ge ne ra ción” de re for mas uni ver si ta rias, ca pa ces de en fren tar los de -
sa fíos de la glo ba li za ción y la in ter na cio na li za ción.

OTROS TE MAS 

Los ar tí cu los de Jor ge Gue rre ro (“Al gu nos pro ble mas para trans for mar la
uni ver si dad en or ga ni za ción in te li gen te”), y de Elsi Ji mé nez (“La uti li dad de 
la asis ten cia a con gre sos aca dé mi cos”), com ple men tan el menú ofre ci do por 
este nú me ro de la re vis ta. El pri me ro hace una re fle xión des de la teo ría de
las or ga ni za cio nes de los pro ble mas que en fren ta hoy día la uni ver si dad, y
pro po ne que esa di men sión, la or ga ni za cio nal, es cla ve para adap tar a la ins -
ti tu ción a los de sa fíos de la so cie dad y la eco no mía del co no ci mien to. Por
otro lado, el tra ba jo de Elsi Ji mé nez es una cu rio si dad di ga mos mi ni ma lis ta
y em pi ris ta en el sen ti do clá si co, so bre la re la ción en tre los avan ces de la
cien cia y el pen sa mien to con las ac ti vi da des co mún men te de no mi na das, no
sin afán pe yo ra ti vo, “tu ris mo aca dé mi co”. A tra vés de la “bi blio me tría” (nú -
me ro de ci tas, li bros, re vis tas, asis ten cia a con gre sos, et cé te ra.), su gie re la
au to ra, es po si ble in da gar so bre el per fil de quie nes pro du cen el co no ci mien -
to y las de li ca das re des de in te rac ción que ha cen po si ble el de sa rro llo de la
cien cia y la tec no lo gía.
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Fi nal men te, en la sec ción de do cu men tos se in clu yen tex tos de Edgar Mo -
rin, Car los Tün ner man y de Eduar do Apon te que per mi ten apre ciar me jor, res -
pec ti va men te, los “Sie te sa be res de la edu ca ción del fu tu ro” que pro po ne
Mo rin, los de sa fíos de la edu ca ción su pe rior para el si glo XXI, y las ten den cias
ha cia la di ver si fi ca ción y la di fe ren cia ción de las IES en Nor tea mé ri ca y la pe ri -
fe ria. Son tres ven ta nas a cam pos te má ticos cla ve del pen sa mien to y la ac ción 
edu ca ti va contem po rá nea. 
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GUÍA PARA CO LA BO RA DO RES

1. Ar tí cu los, en sa yos y re se ñas se de ben en viar im pre sos a do ble es pa cio en
cuar ti llas ta ma ño car ta (28 lí neas es cri tas y 65 gol pes por lí nea). Si ane xa dis -
que te, uti li ce pro gra mas Wordper fect 5.1, Wordper fect 6.0 para MS-DOS o
Word 6.0, Word 7.0 para Windows’95 o 3.1 o Word 2000 para Windows’98.
Si el au tor en vía su co la bo ra ción por co rreo elec tró ni co, el at tach debe
te ner ex ten sión .doc; uti li zar este me dio no le exi me de en viar su im pre so 
con el dis que te.

2. La ex ten sión má xi ma para ar tí cu los y en sa yos es de 35 cuar ti llas y la mí -
ni ma de 25; para re se ñas, la ex ten sión má xi ma es de diez cuar ti llas y la
mí ni ma de cin co. Asi mis mo, el au tor debe in cluir el re su men de su en sa -
yo, que cons ta rá de 60 pa la bras; de lo con tra rio, el edi tor ten drá el de re -
cho a re du cir lo.

3. Para ar tí cu los y en sa yos, las no tas bi blio grá fi cas y al tex to se enu me ran a
pie de pá gi na, y no con el sis te ma de pa rén te sis in ter tex to. Sólo en ca sos
par ti cu la res po drá in cluir se una se lec ción bi blio grá fi ca al fi nal del es cri to. 

4. Para re se ñas, las re fe ren cias que ten gan que ver con el tex to re se ña do se
cita in ter tex to y en tre pa rén te sis; por ejem plo: “El po der o in ten si dad con 
que se sien te algo, es una guía para sa ber si es ver dad” (p. 45). Y las no tas 
ex pli ca ti vas y otras que no se real cio nen con la mis ma obra, fi gu ra a pie
de pá gi na. El nom bre del re se ña dor apa re ce al fi nal del es cri to. En el ín -
di ce se con sig na sólo el tí tu lo de la obra des cri ta y su au tor. 

5. De pen dien do de la im por tan cia y ex ten sión de los tex tos pro pues tos para 
la sec ción de “Do cu men tos” de esta re vis ta, el con se jo edi to rial se pro -
nun cia rá so bre su edi ción.

6. Las ci tas tex tua les apa re ce en tre co mi lla das si no ex ce den de cua tro lí neas,
y con san gra do en ban da sin co mi llas si re ba san di cha ex ten sión. De in -
cluir se a pie de pá gi na, se en tre co mi llan. Si las ci tas su pe ran las 12 lí neas,
se frag men tan o se en vían al fi nal, en apén di ce. 

7. Los da tos de las re fe ren cias bi blio grá fi cas de ben de ser de ta lla dos y
com ple tos, de la ma ne ra que si gue:

a) Para li bros de uno a tres au to res: nom bre com ple to del au tor
(es), se pa ra dos por una y cuan do se tra te de dos au to res, y si son tres se se pa -
ran por co mas, tí tu lo y sub tí tu los en le tra cur si va (cuan do am bos apa rez can), 
nú me ro de la edi ción (pos te rior a la pri me ra, más no de la im pre sión o re im -
pre sión), lu gar don de se edi tó, casa edi to rial, año y pá gi nas in clu si vas.
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Ejemp lo:
—Fer nand Brau del y Geor ge Duby (comps.), El Me di te rrá neo. Los

hom bres y su he ren cia, trad. de Fran cis co Gon zá lez A., Mé xi co, FCE, 1989,
p. 45 (col. Po pu lar; 426). 

—Ma ría A. Car bia, Mé xi co en la co ci na de Ma ri chu, 3a. ed., Mé xi co,
Épo ca, 1969, pp. 72-75.

b) Para obras con más de tres au to res, cí te se úni ca men te al pri -
me ro y en se gui da re gis tre la lo cu ción et al.

Ejemp lo:
—Fe li pe Ga rri do et al., Ce le bra ción de José Luis Mar tí nez en sus

se ten ta años, Gua da la ja ra, Mé xi co, U de G, 1990, pp. 45, 72.

c) Para ar tí cu los in clui dos en li bros: nom bre com ple to del au tor, tí -
tu lo del ar tí cu lo en tre co mi lla do, la pa la bra en (nor mal y se gui do), nom bre del
com pi la dor o res pon sa ble de la obra en la que apa re ce el ar tí cu lo, tí tu lo en le -
tra cur si va, lu gar don de se edi tó, casa edi to rial, año y pá gi nas in clu si vas.

Ejemp lo:
—Tho mas Cal vo, “El zo dia co de la nue va Eva: el cul to ma ria no en

la Amé ri ca sep ten trio nal ha cia 1700”, en Cla ra Gar cía Ayluar do y Ma nuel
Ra mos Me di na (co ords.), Ma ni fes ta cio nes re li gio sas en el mun do co lo nial
ame ri ca no, Mé xi co, Con du mex/INAH/Uni ver si dad Ibe ro ame ri ca na, 1994,
pp. 65-66.

d) Para ar tí cu los de pu bli ca cio nes pe rió di cas (re vis tas): nom bre
com ple to del au tor, tí tu lo del ar tí cu lo en tre co mi lla do, nom bre de la re vis ta
en le tra cur si va, año (cuan do apa rez ca), vo lu men, nú me ro, fe cha de pu bli ca -
ción, lu gar don de se edi tó, casa edi to rial y pá gi nas in clu si vas.

Ejemp lo:
—Al fon so Caso, “Los chi chi me cas”, His to ria Me xi ca na, año II,

vol. 5, núm. 3 (fe bre ro- mar zo de 1999), Mé xi co, UNAM, pp. 50-62.

f) Para ar tí cu los de pe rió di cos: nom bre del res pon sa ble del ar tí -
cu lo o nota (cuan do apa rez ca), tí tu lo en tre co mi lla do, nom bre del pe rió di co
y sec ción en le tra cur si va, lu gar, fe cha de la pu bli ca ción en tre pa rén te sis, y
de modo op ta ti vo las pá gi nas in clu si vas.
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Ejemp lo:
—Hugo B. Arreo la Sán chez y Ser gio Ve lázquez Ro drí guez, “Ener -

gía so lar. Una al ter na ti va”, El In for ma dor. Pre sen cia Uni ver si ta ria (Gua da -
la ja ra, Ja lis co, mar tes 10 de sep tiem bre de 1996), pp. 6-7.

g) Ar tí cu los en sim po sio (me mo rias de con gre sos): nom bre com -
ple to del au tor, tí tu lo del ar tí cu lo en tre co mi lla do, la pa la bra en (nor mal),
nom bre del com pi la dor o edi tor de la pu bli ca ción, tí tu lo, en tre pa rén te sis,
ciu dad y fe cha en la que se lle vó a cabo, lu gar don de se edi tó la me mo ria,
casa edi to rial, año y pá gi nas in clu si vas.

Ejemp lo:
—Pa blo Mon te rru bio Mo ra les, “Mor bi li dad so cial y me di ci na en el

Ba jío za mo ra no”, en Je sús Ta pia San ta ma ría (ed.), Co lo quio de An tro po lo -
gía e His to ria Re gio na les (Za mo ra, Mi choa cán., no viem bre de 1989), Za -
mo ra, El Co le gio de Mi choa cán, 1993, pp. 381-398.

h) Para do cu men tos de ar chi vos: ciu dad don de se en cuen tra el re -
po si to rio, nom bre, di vi sión o sec ción den tro del re po si to rio (de lo ge ne ral a
lo par ti cu lar), da tos de ubi ca ción: li bro o vol., ex pe dien te, foja o fo lio, et cé -
te ra, en tre co mi lla do el nom bre del do cu men to, su au tor, lu gar don de fue es -
cri to y la fe cha. 

Ejemp lo:
—Mé xi co, AGN, ramo Ci vil, vol. 516, exp. 5, ff. 4r- 4v, “Ave ri gua ción

he cha a so li ci tud de Don Ga briel de Guz mán, ca ci que de Yanhuitlán, 1580”.

i) Para es cri tos o do cu men tos no pu bli ca dos que ten gan que ver
con me ca noes cri tos, mi meo gra fia dos, te sis, et cé te ra, cí te se los tí tu los en tre -
co mi lla dos y se gui do de una coma men cio ne el tipo de es cri to re fe ri do.

Ejemp lo:
—Jo seph B. Mountjoy, “In for me en tre ga do al INAH so bre la sex ta

(1994) tem po ra da del pro yec to ar queo ló gi co Val le de Ban de ras”, me ca -
noes cri to [Gua da la ja ra, Ja lis co], ju nio de 1995.

—Luis Vázquez León, “El Le via tán Ar queo ló gi co. An tro po lo gía de 
una tra di ción cien tí fi ca en Mé xi co”, te sis doc to ral, Gua da la ja ra,
CIESAS/UdeG, 1995.
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j) Por lo me nos la pri me ra vez, se debe ci tar en for ma com ple ta las
si glas y abre via tu ras de nom bres per so na les o cor po ra ti vos, ya sea que se
men cio nen in ter tex to o en la bi blio gra fía. 

Ejemp lo:
—Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción 

AGN
—Ar nol do Vi lla se ñor Ro bles - A. Vi lla se ñor Ro bles - o A. Vi lla se ñor R.

8. Los cua dros, grá fi cas, fo to gra fías e ilus tra cio nes en ge ne ral se
pre sen tan en ho jas apar te, in ter ca la das en el tex to. En to dos los
ca sos se rán ori gi na les cla ros y pre ci sos. El con se jo edi to rial se
arro ga rá el de re cho de pu bli car los ori gi na les que no cum plan con 
es tas ca rac te rís ti cas. Cuan do sea po si ble, de be rán pro por cio nar se 
los ne ga ti vos de las fo to gra fías y trans pa ren cias.

9. Los tí tu los de los tra ba jos de ben de ser bre ves, igual que los da tos
cu rri cu la res de los au to res.

10. De toda co la bo ra ción se en tre ga ori gi nal y co pia.
11. La pu bli ca ción de las co la bo ra cio nes re ci bi das se su pe di ta a la de -

ci sión fi nal del con se jo edi to rial. Los tra ba jos se so me ten a tres
dic ta mi na do res.

12. Los tra ba jos pro pues tos no de ben pre sen tar se a otro edi tor o re -
vis ta si mul tá nea men te para su pu bli ca ción.

13. El con se jo edi to rial con si de ra tam bién pro pues tas para edi tar nú -
me ros te má ti cos. Para ello se re quie re una ex pli ca ción su cin ta del 
tema su ge ri do y una lis ta pre li mi nar de au to res y ar tí cu los.

14. No se de vuel ven ori gi na les.
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Po lí ti ca edi to rial

Es tu dios del Hom bre es una re vis ta abier ta a la co la bo ra ción de in ves ti ga do -
res, tan to na cio na les como ex tran je ros, en los dis tin tos cam pos de las dis ci pli -
nas so cia les y hu ma nís ti cas. Las opi nio nes ex pre sa das en los ar tí cu los y
en sa yos son res pon sa bi li dad ex clu si va de los au to res.

Di ri gir la co rres pon den cia a:

Ri car do Ávi la Pa la fox
Re vis ta Es tu dios del Hom bre
De par ta men to de Es tu dios del Hom bre
Uni ver si dad de Gua da la ja ra
Apar ta do pos tal 39-185
Gua da la ja ra 44290, Ja lis co Mé xi co
Te lé fo no (33) 38269820; fax: (33) 38272446
e- mail: dhom bre@csh.udg.mx
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Es tu dios del Hom bre 13-14
se ter mi nó de im pri mir en agosto de 2002
en los ta lle res de Edi to rial Grá fi ca Nue va,

Pí pi la 638, tel. 3614 5599
Gua da la ja ra, Ja lis co, Mé xi co.

Cui da do de la edi ción:
Pas to ra Ro dríguez Aviñoá

El ti ra je fue de 500 ejem pla res




