
EXAMEN DE LIBROS 

Thomas B . H I N T O N y Phi l C . W E I G A N D (eds.), Themes of Indigenous Accul
turation in Northwest Mexico, The Univers i ty o f Ar i zona Press, Tucson, 
Ar i zona , 1981, 76 pp. (Amhropologtca l papers of the Universi ty of A r i 
zona, 38). 

L i b r o editado en 1981 en honor de Thomas B . H i n t o n , los traba
jos presentados formaron parte de u n simposio realizado en 1970 
en una r e u n i ó n de la American Anthropological Association. L a demora 
en su publ icac ión se deb ió en parte al fallecimiento de H i n t o n ocu
r r ido en 1976, fecha a part i r de la cual Phi l C. Weigand se enca rgó 
de los arreglos para su edic ión. Si bien el volumen es he te rogéneo 
en cuanto a las corrientes representadas por sus autores, la expe
riencia de campo de éstos y la t emát ica tratada (los procesos de cam
bio , a cu l tu rac ión y as imi lac ión) contribuyen a darle cierta homo
geneidad. 

Desde hace tiempo, con antecedentes que se remontan a la épo
ca colonial, los grupos ind ígenas habitantes del norte del país en 
general y del noroeste en particular, han llamado la a tenc ión no 
sólo de an t ropó logos sino t a m b i é n de escritores, turistas y fotógra
fos. Lo que ha producido una amplia l i teratura al respecto, aun
que, la falta de concrec ión en los intereses de los investigadores ha 
dado por resultado un entorpecimiento en el entendimiento cabal 
de dichos grupos, cuya realidad social es mucho m á s rica y compleja 
que los chispazos que sobre ella nos ofrecen, según sus preferencias, 
los diferentes autores; en ellas se observa una marcada incl inación 
por algunos aspectos religiosos al igual que cierto menosprecio a 
tomar en cuenta las influencias interregionales y las muy impor
tantes ocurridas en la época colonial en la cual surgieron buena parte 
de los patrones observables en la actualidad. Como principales re
sultados de lo anterior se pueden mencionar las generalizaciones 
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apresuradas y la considerac ión de que rasgos o instituciones estu
diadas son puros y exclusivos de los grupos en que se manifiestan. 

A d e m á s de la p resen tac ión de Weigand, en la que señala los d i 
ferentes autores y corrientes que representan, el l ibro está consti
tuido por ocho art ículos, variables en su ex tens ión , contenido y en
foque los cuales, en todo caso, a decir de Weigand, reflejan, en su 
m a y o r í a , los principales intereses an t ropológ icos de los autores. 

Thomas B . H i n t o n en su ar t ículo " V i s i b i l i d a d cultural y los co
ras" se ocupa de los aspectos dominantes en la s i tuac ión de acultu-
rac ión de los coras. En él destaca como principales medios de pre
servac ión de la identidad é tmco-cu l tu ra l del grupo la invisibi l idad 
social y acusada ce r r azón hacia el mundo exterior, actitud que, en 
algunos aspectos, contrasta fuertemente con la de los huicholes. 

Por su parte S a l o m ó n Nahmad en su trabajo "Algunas consi
deraciones sobre la acu l tu rac ión indirecta y controlada en el á r e a 
cora-huicholes", resume sus experiencias dentro de la antropolo
gía aplicada, cen t r ándose en el impacto del creciente contacto de 
coras y huicholes con grupos no ind ígenas en su proceso de cambio 
cultural a la luz de los programas indigenistas oficiales. 

L a " A c u l t u r a c i ó n diferencial entre los indios huicholes" la abor
da Phi l C Weigand mediante la p resen tac ión de un interesante es
quema his tór ico de la incidencia de los principales factores que han 
afectado y afectan el proceso de acu l tu rac ión de los indios huicho
les. Entre otras cosas los presenta como producto de un largo pro
ceso de acu l tu r ac ión -decu l tu rac ión , resultado por el que muchos 
de sus actuales rasgos distintivos se presentan como producto de 
u n mestizaje b á s i c a m e n t e cul tural , aunque en ocasiones t a m b i é n 
biológico. 

E l trabajo de N . Ross Crumr ine , " L o s mayo del sur de Sonora: 
as imi lac ión socio-económica y sincretismo s imbóhco- r i tua l . Acu l 
tu rac ión fragmentada", tiene que ver con la reconst rucción del sis
tema religioso de los mayo en una s i tuación de cambio cultural . 
F e n ó m e n o que aborda centrando su descr ipc ión y explicación en 
t é r m i n o s de un proceso de acu l tu rac ión m á s amplio que tiene l u 
gar en el valle del bajo río M a y o . 

T i m o t h y L)unmgan presenta las "Estrategias adaptativas de los 
indios campesinos en una comunidad mexicana bié tn ica : un estu
dio de as imi lac ión de los pima de la m o n t a ñ a " . Si bien aborda un 
problema general de los grupos ind ígenas de la zona, lo hace con 
uno poco conocido del norte de la sierra Madre Occidental. Ana l i 
za las estrategias social y e c o n ó m i c a y describe, d i scu t iéndola , la 
tremenda lucha, principalmente agraria, entre los p ima y los blan-
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eos y la forma en que los primeros se han ido asimilando a la socie
dad no i n d í g e n a . 

W i l l i a m B. Griffen en su articulo, "Algunos problemas en el 
análisis de la pob lac ión india nativa del norte de Nueva Vizcaya 
durante el periodo colonial e s p a ñ o l " , mediante investigación de ar
chivos busca reunir los diferentes datos que puedan establecer la 
d i n á m i c a poblacional de los grupos que desaparecieron bajo la pre
sión españo la en la Nueva Vizcaya. Previene sobre el empleo acrí-
tico de las fuentes y, ante la insuficiencia de datos, sugiere que los 
problemas que plantea sólo p o d r á n solucionarse mediante investi
gaciones interdisciplinarias. 

Las influencias de grupos de habla náhua t l , descendientes de i n 
migrantes tlaxcaltecas, en la colonizac ión del norte de M é x i c o , bá 
sicamente el enclave mexicanero en Durango es abordado por John 
H . Hobgood y Carro l l L . Ri ley en su trabajo "Tepusi lan y C h u l : 
una c o m p a r a c i ó n de las mi to logías mexicanero y t e p e h u á n " . Su 
importancia estriba en que, así sea e s q u e m á t i c a m e n t e , se ocupa 
de u n aspecto a veces soslayado en el estudio de los grupos del nor
te: la m á s o menos fluida corriente de influencias mesoamericanas 
hacia el norte, lo que a su vez sugiere una corriente inversa. En 
los textos que ofrecen se hace evidente la sorprendente semejanza 
entre las mi to logías mexicanero y t e p e h u á n . A part i r de lo ante
r ior , un poco apresuradamente, los autores proponen que ello su
giere una fuente c o m ú n en la mi to log ía mesoamericana. Para pro
barlo, e incluso insinuarlo, h a r í a falta una serie muy minuciosa de 
estudios comparativos al inter ior de las diferentes regiones y poste
riormente de éstas entre sí. 

El l ibro termina con el a r t í cu lo de J . Alden M a s ó n (preparado 
para su edición por P. Weigand). " E l ceremonialismo de los indios 
t epecán de A z q u e l t á n , Jal isco", el cual presenta como principal ca
racter ís t ica el ofrecer un panorama general, de corte monográ f i co 
resumido, de los ahora extintos indios t epecán y sus relaciones con 
otros grupos del á rea , principalmente coras, huicholes y tepehua-
nes. De hecho se trata de u n trabajo de recons t rucc ión e tnográf ica 
en el cual se describen los principales rasgos culturales del grupo, 
poniendo énfasis en los aspectos ceremoniales. 

De los textos presentados queda claro el deseo de algunos gru
pos de preservar su identidad é tn ico-cul tura l mediante la ut i l iza
c ión de diversos m é t o d o s . Defensa ante el embate del mundo no 
i n d í g e n a , que no siempre ha producido los resultados esperados; a 
lo que h a b r í a que agregar que, debido al incremento de las comu
nicaciones —posibilitadoras de nuevos accesos a los recursos natu-



182 E X A M E N D E L I B R O S 

rales—, se observa una acusada reducc ión de las zonas de refugio. 
La p r o b l e m á t i c a tratada en el volumen r e señado se inscribe en 

u n contexto mayor: la tendencia generalizada entre los estados na
cionales de integrar a sus m i n o r í a s é tn icas . L o cual ha ocasionado 
que éstas busquen nuevas estrategias para convivir-sobrevivir dentro 
de las sociedades mayores en las que se encuentran inmersas. Plan
teamiento que cobra particular significación en un país mul t i é tn i -
co y plur icul tura l como M é x i c o . 

N o obstante lo seña lado y el que a ú n no se haya publicado toda 
la i n fo rmac ión sobre el á rea , es indudable que se ha avanzado en 
el estudio de los grupos ind ígenas del noroeste de Méx ico . Sin em
bargo, siguen faltando estudios profundos y detallados de diversos 
aspectos de su o rgan izac ión social, e c o n ó m i c a , política y religiosa 
que, sin menoscabo de la necesaria f r agmen tac ión metodológica , 
consideren a los diferentes grupos en su integridad socio-cultural. 

Para finalizar es importante seña la r que, a pesar de los avances 
seña lados , entre los diferentes estudios sigue presente una contra
d icc ión bás ica . La hipótesis de que el aislamiento de los grupos i n 
d ígenas habitantes de la zona ha sido secular, en contra de la que 
apoya la existencia de á reas económico-cu l tu ra l e s bien diferencia
das desde tiempos anteriores a la conquista, con una par t ic ipac ión 
activa en los diferentes sucesos determinantes del desarrollo his tó
rico nacional. L a primera sos tendr ía la idea de un estatismo so
cial , en tanto que la segunda a p u n t a r í a a u n lento aunque irrever
sible proceso de as imi lac ión en el que la lucha es tar ía dada, por 
los diferentes grupos, en la necesidad de conservar dentro del mundo 
moderno su identidad é tn ico-cu l tu ra l . 

J c s i i S ^^ONJARÁS-R_UIZ 
Departamento de Elnohistoria del INAH 

H a n s - G ü n t h e r M E R T E N S : Wirtschaftliche und Soziale Strukturen Zentralmexika
nischen Weinzenhaciendas aus dem Tal von Atlixco (1890-1912), Wiesbaden, 
Franz Steiner Ver l ag , 1983, 382 pp . , b i b l . , mapas, tablas, gráf icas , 
a p é n d i c e s . 

Este estudio, que forma parte del proyecto interdisciplinario Pue
bla, de Alemania Occidental, ayuda al examen de nuestro enten
dimiento sobre la estructura agraria de M é x i c o durante las déca
das anteriores a la revo luc ión . Describe un conjunto de haciendas 


