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PRESENTACIÓN

En esta entrega, Anales de Antropología ofrece una serie de contribuciones que
oscilan entre las de orden teórico y las de corte claramente empírico. Díganlo
si no los trabajos de Travis Stanton, Gabriel Bourdin, Mario Alberto Castillo
y Marcos Guevara Berger. O bien los de Bernd Fahmel Beyer, Cristina
Buenrostro y el de Hernán Salas Quintanal, junto con los de Patricia Gallardo
Arias, Alejandra Aguirre, Luis Fernando Núñez Enríquez y Alfonso Rosales
López y Leticia C. Sánchez García, en los cuales del cuidadoso análisis del
dato empírico y sus interpretaciones aflora una clara tradición de la etnografía,
etnohistoria y arqueología mexicanas. Agradecemos a todos los autores que
han contribuido y contribuyen en las distintas secciones que integran la
revista la confianza que han depositado en la calidad académica de esta
publicación.

En esta ocasión, el lector encontrará el estudio y discusión de los significa-
dos y uso que tiene una serie de conceptos filosóficos adoptados en el lenguaje
arqueológico o el papel del concepto de libre albedrío en los planteamientos
del postprocesualismo, hasta la exhibición de las diferencias entre producción
y construcción de conocimientos en un grupo específico, los debris de Costa Ri-
ca, a partir del análisis de la concepción del espacio-tiempo en todas y cada
una de sus manifestaciones, desde la óptica de la etnografía como disciplina
antropológica. Asimismo, la distinción conceptual, léxica y sintáctica entre
los sujetos y pronombres reflexivos, permite plantear la hipótesis del cómo la
noción de individuo recae en la categoría gramatical de persona, en tanto que
a partir de la perspectiva del relativismo lingüístico y cultural, en forma
sencilla se nos abre a la comprensión la importancia de la lingüística histórica
en el estudio de los idiomas indígenas frente a los impuestos por los colonialistas
que, en el caso de México, sería el español. De este planteamiento se desprende
el porqué es relevante el estudio de las lenguas indígenas y el alto significado
que tiene la educación bilingüe, frente al giro político que se ha dado a ésta,
con la consecuente repercusión en el mundo indígena, no obstante que ya en
la primera mitad del pasado siglo, la diversidad lingüística se consideró como
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uno de los puntos de partida para definir una política que atendiera las necesi-
dades de la educación de estos grupos.

Una interesante discusión puede levantar la hipótesis que se desarrolla en
torno a lo que pudieron ser los valles centrales de Oaxaca, especialmente para
la historia de los cambios físicos. Un problema que ha sido tratado hace
muchos años y aquí se retoma considerando el manejo del agua y los procesos
adaptativos de las culturas que no necesariamente debieron circunscribirse a
estos valles, sino en interacción con los valles aledaños que pudieron conformar
un sistema regional. Y en cuanto al manejo del agua, analizado bajo la óptica
de la antropología social, el estudio de este problema en la Comarca Lagunera
es de suyo relevante. Los cambios de uso del suelo, con sus momentos de auge
y decadencia, vistos a través de diferentes momentos de la historia de la región,
son un asunto que no debe pasarse por alto, ya que en los últimos años esto ha
conllevado a una sobrexplotación de los mantos acuíferos que, desgraciada-
mente, se encuentran altamente contaminados.

Por otro lado, de gran interés para la lingüística y para el estudio de la
lengua chuj en particular, es el análisis del sufijo que, de acuerdo con las
conclusiones que se nos dan, tiene por lo menos tres funciones, según el
contexto en el que se utiliza. Asimismo, es interesante el estudio tradicional
etnográfico que da cuenta de los distintos aspectos del curanderismo en la
Huaxteca potosina. A partir de un estudio entre los teenek y nahuas, se hace
una descripción de las causas que, estos grupos creen, los llevan a padecer
cierto tipo de males originados por el rompimiento del equilibrio entre lo
corporal y lo espiritual, mismo que sólo puede ser recobrado recurriendo a la
terapéutica conocida y manejada por un determinado tipo de especialistas.

En otro orden de ideas, el rito del autosacrificio en Mesoamérica no es
unívoco, se llevaba a cabo de acuerdo con los diferentes momentos, situaciones y
modalidades en las distintas culturas. En un análisis tanto de los actores como
del acto mismo, se destaca su importancia y continuidad a lo largo de la historia
de México prehispánico, al intentar llevar a cabo un acercamiento a dicho
ritual, desde el periodo Preclásico hasta el Posclásico, con especial énfasis en
las fiestas celebradas por el pueblo mexica. Los dos últimos trabajos que
integran este volumen están dedicados al estudio de las costumbres funera-
rias desde el tradicional y siempre interesante punto de vista de la arqueo-
logía. En uno de ellos se aborda la descripción e interpretación de un tipo de
disposición de los muertos a través de la cremación en un grupo nahua de la
Sierra Norte de Puebla, ofreciéndose las posibles explicaciones de las causas
que pudieron llevar a disponer de los cadáveres de esta manera. Finalmente,
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se hizo una detenida descripción de las costumbres funerarias de un grupo de
pescadores-cazadores y recolectores de moluscos y vegetales, así como de las
diferentes formas de enterramiento en un sitio poco estudiado, pero no ig-
norado: El Conchalito, Baja California Sur. No se trata de un simple estudio de
las costumbres funerarias, ya que se nos ofrece una rica información acerca
de las relaciones bióticas en la zona y los cambios fisiográficos que ha sufrido,
mismas que conllevaron a distintas formas de relación del hombre con el
medio en los últimos 2 000 años.

Aparte de los artículos y la sección de reseñas bibliográficas, incluimos
notas diversas relativas a las recientes publicaciones de nuestro Instituto. Por
desgracia, de nueva cuenta nos atrapó la tristeza al haber perdido a varios
colegas y colaboradores. De nuestro Instituto: Juan José Rendón (1934-2005)
y Ángela Lagunas Rufino (1953-2005); del Instituto Nacional de Antropología
e Historia: Manuel de la Torre (1964-2005), Gabriel Moedano (1939-2005) y
Francisco González Rul (1920-2005); de la Escuela Nacional de Antropología
e Historia: Eyra Cárdenas Barahona (1954-2005) y de la Universidad Autó-
noma Metropolitana: Roberto Varela Velázquez (1934-2005). Su desapari-
ción deja un profundo vacío en el medio antropológico, toda vez que de ellos
guardamos un profundo respeto y reconocimiento a su trabajo.

El editor




