
V l 3 I R A .  

P E X I C O ,  D.F. 1989 
.IC- 



I l . . . . . . .  





I N T R O D U C C I O N  





. 



7 
En e s t a s   c a e s t i o n e s  el c m p o  n o  ha sido emlorado con l a  s u f i c i e n -  

t e  ampli tud,  n i  p o r  p r o f e s i o n a l e s  de l a  pebgogia . ,  12 s o c i o l o -  

gía, ie p s i c o l o g í s ,  ni la s n t r o p o l o g i a ,  f o r  e s o  l a  b i b l i o g r a -  

fis. e s  escase y s o l m e ~ t e  s e  limits a seEalar caminos de :@tu- 

d i o .  l ~ c s O t P 2 s  per,sarros qtlc e s  un zsantc Que bien ComDEte E le 

aEtyopoloc iE,  m6s e s ? e z i f i c m % n t e  E ia an,tropolcsía de Isi edc- 

z a c i ó n .  





Q 

les le 3 o l i t i c s  del Estado necesita.' . Eso d i j i m o s  en aquel  

e n t o n c 2 s ;   n o  Ilegemos a saSer  ciertamente C U : ~  r i a l  e.s esa i3ea .  

Ya otros se enczrgzrán ,  Y no continuamos p o r  &f porque  supimos 
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Explfcitamente los objetivos de l a  UAK planteaban  cue: 

?.- Su o r g a n i z a c i ó n   i n t e r n a   d e s c z n s a r i a  en el régimen 5e 

d 3 s c o n c e n t r a c i ó n   f u n c i o n a l  y a d T i n l s t r z t i v s  que se  c o n c r e t ó  en 

l a  e x i s t e n c i a  c?e Unidades con sus r s s 3 e c t i v s s  Divisiones y 9- 

?artamer?tos . E s t e  sistem p r e t e n d i z  intro5uci-?  l a  f l 2 x i b i l i C a d  

en la orgzTiizaci6n y toma de e e c i s i o n e s ,  er c o n t r z s t e  con los 

s i s t e ~ s s  c ~ n t r a l i z s d o r e s ,  r%ziScs y v e r t i c s l e s  3ip las universi- 

CzSen  mencionerse  algunas  observacionzs que los d i r e c t i v o s  



pacio  académico muy par t i cu lar ,  debido a la conf luencia  de los 
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in%ereses  d e l  Estado  de a b r i r  m e v o s  centros  de Eriucación S x e -  

r i a ? ,  con l a  s i t u a c i ó n  de le..kntro~ología Mexicana a inicios de 

la .<&cada d.. los s e t e n t a s .  &st:? c i x u n s t a n z i s ,  Fa ’Sastazte conen- 

t a 5 a  ;p docnnentada en l o s  ~ Z t i r n o s  a?os, que se r e f l e j s 3 a  e~ un2 

C ~ S ~ S ,  p r i n c i p d m e n t e  en S U S  : :entras d.. enseEmza.,  comc 1: EfL’AH. 

- 

” 
~ 2 1 7  c ~ e  s e r l l a r  OUF e l  o i m  es tudios  2 2  UIA p., ~ 2 :  

- 
L .  

e n i e ,  e l  de 1s UAM-I, fueron de algana Ean3rz el producto E3 la 

c y i s i s  que en los 70% s u f r í a  la 3SAH y ,  p o r  t a n t o ,   l a  antropo- 

l o g í a  mexicana en g e n e r a l ,  a n i v e l  de los n e c e s a r i o s   r e p l z t e a -  
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mientos ,  t a n t o  acadgmicoe como e x i s t e n c i a l e s  be l o s  e l u m o s  c?e 

l a  ENAY, 8espu6s  de la a c t i v a  2 a r t i c i p s c i Ó n  que tuv iercr ,  PR e?  

rr:ovirr.iento c3el 68,  

- ! 2  
I -  



I 
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Podernos d e c i r  cue e l  Plan Be Sstudios del Departamento de Antro-  

p o l o g í z  2s 1 s  UAM-I + h a  r ; s s a i o  por c u a t r o  momentos, en x l a -  

c i ó z   c m  Las d i f e r e n t e s  c e r a c t e r í s t i c z s  cie su confo-maciór: 

+ Kota. Pal-a e l   p r e s e n t o  aFartado nos henos  permitido hac2r  una 

p a r i f r a s i s  (azrega?nAo algunas p r e c i s i o n e s )  d e l  a r t i c u l o  que el 

profesor Eduardo Eivón p u b l i c a  en l a   r e v i s t a  "Hoja de V i e n t o " ,  

Año 11, No. 5 ,  sep. ' l98e, D.A.  UAM-I. 



En base E 1~ s e r i e  65 propuestas dr aDijos sectores, en ene- 

r o  2e ?979, Guedj a9robad3 p o ~  el Colegio  Académico e l  Flan de 

E s t u d i o s  que h a s t a   e s t e  momento nos  r i g e ;  es d e c i r ,  e l  que con- 

s i d e r a   s i e t e  cursos  de t e o r í a   a n t r o ? o l ó g i c a ,  ?e  l o s  que c i n c o  
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son obligatorios; l o s  c u r s o s  de Compzradas quedaron como i n t r o -  

ductorios a ' i a s  y z  entonc3.s siete é r e a s  de c o n c e n t r a c i ó n -   ( i n c l u í -  

da Sociolinguistica) s iendo cin.cG cursos los cuzles quedaror,  co- 

mo o b l i g a t o r i b s ;  los c u r s o s  de les  i r e a s  de c o n c e n t r a c i i n  se 

inerementaron de d i e z  e once, y se  e s t a b l e c i b  el Que c u a t r o  f u s -  

ran_ o S l l g z t o r i o s ;  e l  r e s t o  de los c u r s o s  p o d i a  s e r   s e l e c c i o n a -  

dos corno o p t a t i v o s  (de o t r a  &crea de c o n c e n t r a c i ó n ,  P i n c l u s o  

de o t r a   l i c e n c i a t u r a  de l a  U A X - I ) ,  La p r g c t i c a   e t n o g r á f i c a  de- 

sa= ,arec i6   (a1  meno: formzlmsxte) ;  y las &reas  de concentrac ión  

c o n t i n u a r o n   s i e n d o   s i e t e .  Lcz rFob1e.rnE.s dc foz30 ~ u e  d ieron  cri- 
- 



con i b t e r e s e s   p e r s o n a l e s  de lor; maestros p no en funci6n 'de  

bri68ar una v i s i ó n  general  de :-a antropoiogia ,  De lo a n t e r i o r  

result isba I E  falta de s e c u e n c i a  tesr ica  ;p terr..&tica en 13 ca- 

r r e r a ;  que carec ia  t z n t o  d e  UT! conocimientc g e n e r a l  cono par- 

t i c u l a r  de i a  misma. 

S u a r t o  Xcm~r;_to 

E> e 1  1~ p a F t i c i 7 a c i 6 r :  e c t u d l a n t z i  . -. %vo mayor re leven-  

c i a  cue e? el pasado,  EL D l m t e z ?  1z in tervexc ión  ü e l  ConreJc 

3 ~ p a - r t a m ~ k t 1  er l a  discusih d.el P i a n  dc 's-hdios, D o r  c e 5 i c  

de propuest,as c o n c r e t s s ,  a l  rnen.3. 8 n i v e l  e s t m c t u r a l ;  de:z,r,do 

al C o l e g i o  de P x f e s o r e s  l a  d e f i n i c i ó n  de contenidos y der& 

c u e s t i o n e s   o p e r a t i v a s ,  Para dicho e f e c t o ,  e l  Consejo, a travgs 
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de una c o 3 i s i Ó n   i n t e g r a d a  por E d u s d o  ffivón y Mauriclo Laval le ,  

propuso un documento  cue a manera, de resumen  proponía: 

.3e3iscutir  l a  o r i e n t a c i ó n  zener21 de l a   l i c e n c i a t u r a  

y su ubicac ión  en 18 t r a d i c i ó n  a n t r o p o f ó g i c a  m ~ x i c a a .  

,Reducir  l a s  Areas de Concentraci6n  e2  número p cont2ni-  

d9s fie C U " S 0 S .  

- ,  . ~ e ~ a b l e c e r  contenidos   f ' i jos .  3 l a s  a s i z n a t u r z s .  

. !?e2structurzr Ir S o c e n c i E  de 12s t e o r í a s ,  

.'?isvular l a s  pr i?et icz .s  r'e c z n c ,  i cc iuyendo ia de 13 t e -  
- 

sis, con  p r o y e c t o s  Oel D c ~ z t m , e n t o ,  

. l z n z u l a r  las z s i g a t l . n a s  a l a s  p r i c t i z a s  de c a p o ,  7 

.-.- _ _  c . L L i z a ~  el sistercz de t x t o r í z s  . 
w .  

- 
3 5  ,P.F" 
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aca .36zica  -que daba por  sentado que l a  l i c e n c i a t u r a  e r a  tan só- 

l o  un estadio hacir  el posgrado;  y o t r o s  pro feso res  que de acuer- 

do con 12 comisi6L: estudiantil, pugnaban DO? una l i c e n c i a t u r a  

logs, epfocadz a l a  antzopologia  E?lice.dE y que proporcicnc-a  los 

cozoziz ientos  adecuados a unti b,nena Darte  d e l  mercado de traba- 

30 F s otras   condic iones   soc ioeconómicss  del tipo de e s t u 3 i a n t e  

cups c o n 7 o s i c i Ó n  ya ?or entonces  caTbiabe s u s t a n c i e l e I ~ n t e ,  se- 

gúz 1~ observada E e s e  momento. 

http://E?lice.dE
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da concFntraciÓn.'investi< ac ión .  

-Una s;.rie de cursos o D t a t i v o s ,  oue inc luyen  varios etnogrk-  

f i c o s  7 el r e s t o  de e s t r e c h ~  v i n c u l a c i 6 n  c o n  l e s  áreas de 

i n v e s t i g a c i ó n .  

-Cads h e 2  fie c o n c e n t r a c i b n  c o n t a r á  con   cuatro  cursos: tres 

de s o n t e s i 6 0  fijo p uno v a r i a b l e ,  

-U2 C U r s o  de Antropologfa  S o c t a l  ';.onere1 cue  i n t e g r a r 6  un 

T e l l e r  de I n v e s t i ~ a e l b n  c:on P r á c t i c a   E t n o g r g f i c a  (TIP3) , 

-Dos > T á c t i c a s  de can?o e lz mitad de 12 caTrer.2 y a l  f i n a l ,  

a3roxinzdamente,  IC segundE c o z 0  Darte de ia t s s i s ;  arribes 

correspondientes  .a alg:bn .-.ro:;ectc de U X E  de l a s  i r e a s  de 

I n v e s t i s a c i 6 n  del De;,a.rtamnnto. 

- 
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t r o  c a p i t u l o  I hemos planteado :Los aspecto2 y elementos que sus- 

tentan a nuestro curr iculum,  es decir, las  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  

UAN en ger.eral ,  y las de nuestro Departamento de Antropologla 

en D z r t i c u l a r , ( y  es sobre e s t e  curriculum sDbre el c u a l  a con- 

t i n u e c i ó n  d2scribiremos n u e s t r a s  res3ectivas observaciones  DEY- 

t i c i p a n t e s ;   & ' c i e n d o   t o a a r s e  en cuenta que, C O T O  toda observa- 

c i b n ,  corre  e l  r i e s g o  de dar  ana apariencia de s u b z e t i v i d s d ,  ic- 

c l u s o  p r o v o c a r l a ,  p e r o  cono a n t r o p b l o g o s  se5emos aue ssz f lex i -  

bilidad 65 hacer  18 c i e n c i a  un pozo e part ir  tie la ?ersona,  per -  

x i t e  el of5c iznte   accedgr  a cuesTiones m i s  ?rofzndas. Es0 l a s ~ ~  
1lez;iado z';:op.c\ología a donde se I l m z . ,  y se refine a l g o  de l e  

coECic lon  s o c i a l  hombre, que EL veces  P E  D s i c o l o g i a ,  fL2.c- 

sofía, G '  S z n c L i l a E e n t e  l i t e r a t a r a . )  

- 8  



t e  u n i a  B mis"-ackt;ivíi3htlees de promotor. Estas cmstietian- en f a  

o r g z n í z a c i h "  de act$ti&tides c u l t u r a l e s  , un programa' radiof6ní- 

co  de música popular y la c o n r e c c i h  de a r t i c u l o &  perioaisticos 

en un semanario local .  9n d i a  fuimos, según  nosotros ,  8 r e a l i z a r  

trabajo de campo; queriamos grabar l a  mGsica directamente de sus 

i n t é r p r e t e s   o r i g i n a l e s  y en el ambiente   natural  en que se daba . 
En es3 o c a s i ó n   n u e s t r a   i n v e s t i g a c i b o  se v i ó  combinaaa con uza 

convivencia  en l a  p izca  de maíz p con una soberana  borracheya 

con  pulque de l a  zona de M e z t i t l h ,  Hgo. Ibaaos  un amigo GUC tam- 

bidn s e  inscribid en a n t r o p o l o g i a ,  pero aue después' dedicó sus 

i n r u i e t u a e s  al t e a t r o ,  y y o ,  Se l e   o c u r r i ó  S é1, d i g o ,  porque 

hasta  Aon3e s e  tampoco sabía con  3recisiÓn  nada,  dec i r :  e s t o  que 

a c a b a o s  de hacer e z  antroDolog5a. Y corno nos l a  h a b í m o s  rzsa-  

do cie l o  mejor montcndo a caba l lo ,   echando  re la ; io  a l  Cargar cos -  

tales, cozliendo el i t a c a t e  de lo- campesinos y emborrachándonos 

er;=nrce  temo  que más e s t o  Glltimo- 90 pensé:  o u i e r o  ser  aDtrolS6- 

10g.o. Así ocurrió e s t a  r e l a c i ó n   e n t r e  los hechos 7 l a  p a l a k a  

antropoiogía ,  y s e   i n i c i ó  unz s e r i e  de encuen t ros  y desencn.;,n,- 

trcs, de descubrimientos y frustraciones, se cx t r e5ezas  y t rau-  

mss, de no s a b e r  au6 hacer. To30 F o q u e  aho r a  en la univers idad 

me 4ecian lo que para  s u  gusto  era la antro?olozía, Piis deseos 

3e s e r  ingeniero  ag.rónomo, m6sic:o o granjero  quedaron s e ~ u l t a d o s  

e n t r 5  los pliegues de un plan de es tudios  eEpeñado  en  convertir- 

me en antropólogo p r o f e s i o n a l .  

3 s ~  fue en 1978, casi  todo. En ese año fund6 l a  a s o c i a c i ó n   c i v i l  

de promoción c u l t u r a l ,   f u i  a m i  v i a j e  de campo, decidí  l a  >rafe- 

s i ó n  y me encontrg  aceptado  en l a  UAM-I, orgullosamente  conver- 

, 

I 
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t i d o  en u h ' " ú n i k r b i t a r i o .  Y ah5 l a s  cosas' ya no Fueron a s % , *  por 

desgracPa -ass Po pensaba yo-, Para empezar, el asunto de mis 

primeras materias me r e s u l t a b a  un poco extraño, 3311 primer lu- 

g-, Ibevaba una materia de l a   c u a l   s o l a m e n t e  había oído con 

c e r t e z a  nada cien%ffica, aunque no del  todo incorrecta, su UBO 

popular: lÓgZca, De e l l o  solamente s a b í a  que t e n í a   u t i l i d a d  pa- 

ra denominar a l o  que o s t e n t a b a   c o h e r e n c i a ;  ante e l l o   t o d o  e l  

mundo dec i s :  l ó g i c o ,  E l  p r o f e s o r  que en l a  prepa nos d i o  t o -  

das l a s  filosofias era  izn abogado gue le gustaba la l e c t u r a  

d e l  tema p que de t m t o  dar clases  de f i l o s o f í a   e n   p r e p a r a t o r i a  

y secundaria  terminb  haciendo SQ tesis de l i c e n c i a t u r a  con rese- 

fias de l i b r o s   i n t r o d u c t o r i o s  a nivel medio para  s u  t í t u l o  &E abo- 

gado,  c a s i  ve i n t e  a503 desr)u6s 3e que hzbía. s z l i d o  de l a  univer-  

s idad,  As5 Gue de f i l o s o f í a   s o l a m e n t e   s a b í a  a l e n a s  6enoTinacio-  

n e s  de corrientes f i l o s b f i c a s  de le Grecia a n t i g a  p n o ~ b r e s  so- 

n m o s  sue fkci fmente  anrenaimos. Además de Sócrates,  F l z t b n ,  

~ r i ~ t b ? e l e s ,  DOT su?uesto Smpedocles, 

A s 2  cue cur?30 le maestra de 1C.F se puso a r e s l i z a r  o?eraciones 

con t é r c i n o s  r z r o s  p letras, derivan3o resul te i ios  que EO se pa- 

r e z i a n  a l  8fg:ebra cue poco hab ía  ap-endido, E quedé c m 0  suien 

ve p a s a r  f r s n t e  e s í  e x t r a t e m e s t r e s  9 con ur, pellizco l o  con- 

vencen de cue es  n e t u r e i  y debe s e r  asi, Obvienente n o  l a  pasé, 

7 con trzbaJos, con q m d a  de un des,?istado i p a l ,  que la entendió 

sntes  Gue 'a, apren3i  l a  primera c l a s e  despugs de dos meses. 

Y l o  que es p e o r ,  cuando me lo e x p l i c ó  y f inelmente  c q t d ,  me 

encantb. Pero no pude avanzar mucho, porque Is segunda  c lase  

l a  e n t e n d í  cuando cursé l a  c lase  p o r  segunda vez ;  le tercera 



cuan6a- la’?b;iee por tercera vez ,y e l  res to ,  leyendo solo todos 

las librbk’de l6gica que pude encontrar,. a h  . c o n t r a  la r e c o -  

mendacibn’de- maestros y compaiieros de que no l o  h i c i e r a ,  porque 

nin&n l ib& ~~ venia de acuerdo  con l a  manera en que se enseñaba 

en  l a  UAM.’Ebrtraña .. . ciencia d i j e  yo. Lo que si S& abora es  que 

l o  cue aprendi -excepto l a s  t r e s  p r i m e r a s   l e c c i o n e s  que según 

’ ” 

se no son casi nada- l o  hice S o l O D  No se  como l o  harían l o s  de- 

m& comDa6eros, a l o  mejor SUS papás 10 sabían “y l e s  enseñaban, 

porque  no creo Gue se puede aprender mucho viendo a un maestro 

hacer operaciones  d e l a t e  de uno  en e l  p i z s r ó n ,  porque s i n   e x -  

ce?ción,  todos los que ae  d i e r o n  c l a s e ,  --us fueron corn9 c inco-  

poreue t m b i é n  entré  a CUTSOS como oyente- h e c í a n  e s o .  La 

f r u s t r a c i h  se mf: q u i t ó  cuando l e í  en un L i b r o  de P i a g e t  donde 

d i c e  que curiosamente muchos alumnos  re?rueban en l ó g i c a  9 ma- 

t e n i t i c a s  cuan30 demuostran s e r  muy c o q x t e n t e s  en otros cmpos 

d e l  saber; l a  razón, Cecia  61, es cpe n o  usan  ningún &todo pe- 

d z g j s i c o  ?era ensei iar las .  O s e a ,  no 1~ ense6anD Es verdad: ha- 

c c r  operaciones  d e l m t e  & l o s  ,alumnos ne e s  ensefiar. Yo apren- 

d í  555 solo, 

Lzs o t r a s  E s t e r i s  no  eran tan reras como el s i s tema con e l  que 

s e  c iesarml laban  en el a u l a ;  y ;yo no estaba  preparado pars e so .  

Po- e jex>fo:  Doctr inas   $3ol i t ica ,s .  y Soc ie les  I era unz diser%&-_ 

c l c n  cie r e e s t r o  y aluzEos a c e r c a  cle l o  CUP e r a  naejor Dara l a  

sosiedad,  C s e a ,  no se . -  explicsba la coherenc ia  y razón de l o s  

ifzstres holnbres de l a  h i s t o r i a ,   s i n o  que s e  extraían sus c u n t o s  

p r i n c i p s l e s  y se debat ía   acaloradamente   acerca  de sus e r r o r e s  

y  cierto^. Yo s i e m p r e   d i e j :  como no estuvo e s t e  grupo d e l a t e  

. e  
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de & S & h ~ t e 6  . .  p Hume para Asacar3,0s be s u  error, Por supuesto ,  

habib' siemVe una r e l a c i b n  directa'  entre el tamaño de la barba, 

la forma de l o s  l e n t e s ,  e l  material de l a  rops y e l  morral, con 

1~ int@Pfgencia ,   Quien  no  l levaba t a l  a tuendo  d i f i c i lmente  

s e  can%ideraba i n t e l i g e n t e  -o t e n i a  que s e r l o  de verdad-, Si t e -  

niz-barba ,  b i e n ;  pero s i  n o ,  podías d e j a r t e  e l  pelo; pero s i  

sucedia '  que estabas demasiado l a c i o  o c respo ,   entonces  compra- 

bas unos l e n t e s  como los de John Iennon,  aunqu? no t5 h i c i e r a n  

m u c h  f a l t e ;  entonces   po3 ías  fumar Delicados  con o sin filtro. 

Al Cue no le quedar2  nada de e s o ,  l e  bastaba con. c&?rarse  

u11 m o r r a l  de I x t l e  o de f i n a   s r t e s a n í e  oaxaqueiia y zapatos  po- 

c o  comunes; l o s  huaraches no se usaban ya ,  as? Sue con n z d i ~  bo- 

t a  de gamuza ya l a  habías  he?# .o,  Eso e r a  un -gumento m&s po- 

deroso que c u a l r u i e r  otro, Otras r e g l a s :   h a b l z r l e  de t Ú  a l  naes-  

tro aunque f u e r a  muy v i e 5 i t o ;   a r r e b a t a r l e  13 ?&labra y d e c i r l e  

que no erz  as í  e l  s u n t o ;  s a l i r  y e n t r a r  be c l a s e  z c u a l c u i e r  

h o r a  ;p funar  todo l o  que quisieras.  La onda e c o l o g s s t a  era ,  por 

aquel  entonces,  C O S &  de  risa. Un. maestro d i j o  que los p a r t i d o s  

e c o l o z i s t a s  europeos erax b u r p e s e s  que c.ulrím distraer  Is aten-  

c i ó n  cie1 7zoblenns ~ E S ~ C G  CUP ere. l a  lucaa de c l a s e s .  Ye l o  c r e í  

y r+,eti es3 argumento no se c u m t o s  meses. Esa  rn~%ri~ 1~ re- 

prob;, ta9356n.   %ueno,   tenia  o_3e s e r  a s í .  En nl prepz. no se acos- 

turnbrzkt 5iscutir coa e l  naestrct 9 nunca U S B ~ O S  ei s i s t e m  de 

e x p o s i c i ó n  p o r  p a r t e  de los elurnnos,  La' i n t e l i g e n c i a  se ne!i?a 

en l a s  tareas 9 los exámenes o e n   l a s   r e s p u e s t a s   d e l  ? r o f ~ . s o r .  

Eramos l o  que se   dice   unos   conservadores ,  Por esos a5os vino l a  

moda de 1~ country music, a s i  que en m i  c iudsd  todos and&bmos 
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..,. . de vaqueros; m6s yo,  que en ese e n t o n c e s   i n t e n t a b a  mis negocios 

agropecuarios  y me juntaba can un amigo Que distribuia am=- 

d i e n t e  a bordo de un desvenc i jado  VW Safar i ,  por l a s '  r a n c h o r í a s  

.-de H i d a l g o ,   T l a x c a l a  y Puebla ,  p o r  donde frecuentemente l e  

acompañaba, La Única  s imil i tud que t e n i a  yo con los i n t e l i g e n -  

t e s  d e l  s a l ó n  e r a  que  fumaba Uel i cados ,  pero eso  no e r a   s u f i c i e n -  

t e ,  2 -rque no l o  acompañaba  de l a  d i s c u s i ó n  a. l a  que  no estaba 

acostumbrado, Me disgustaban l a s  clases p o r  eso ,  Fel izmente  ha- 

b í a  e s p l 6 n C i d a s   a c t i v i d a d e s   c u l t u r z l e s   e n  l a  Unidad  IztRpalapa 

de l a  UAM. Asi que ahí e s t a b a  y o ,  disfrut imdo de cosas qus hasta 

12 f e c h a  c m s i d e r o  básicas en m i .  formación;  v i  en  oTden, es de- 

c i r ,  p o r  c i c l o s ,   p e l í c u l a s  que en mi ciudad h z b í a  d is f rutsco  

l o s  m i é r c o l e s ,   e l  d í a  que casi  nEdie i b a  21 c i n e  Del V i l l s ,  Em 

e s o s  dias vi e l  mejor cine "16 t a r i f e  - e r a  m 3 o r  y c o i n c i d i z   c o n  

m i  c l a s e  de g u i t r r a -   s i n  saber que ere e l  m j o r  c i n e ,  pe-o yo 

lo d i s f m t z b a  muchisirno; v i  a F e l l i n i ,  V i s c m t i ,  Coppole, Bu- 

5 ~ 2 1 ,  B e r t o l u c c i ,  e t c é t e r a ,  Así que cumdo vl l o s  c i c l o s  t i p o  

c i n e - c l u b ,   e s t a b a   c o n t e n t o ,  mis que en l a s  clases, por c i e r t o .  

k' también, cono =guía con l a  i d e a  de l e  p r c z x i ó n   c u l t u r e 2 ,  

ouerfa a ic~rcame S-1 orden de l a  p r e s t a c i ó n  st3 e s t e   e e r v i c i o ,  

para i r i t c l G  y o  con m i  a s o c i a c i ó n  cultural. Así cue no 2% per-  

al e s 2 e c t g c u l o  musical, t e a t r a l  y cinematog=$fico  alguno,   nien- 

tras l as  d i s c u s i o n e s  en l a s  c lases  passban. De las c u a t r o  ma- 

t e r i a s  r 3 ~ r o b 6  tres. O s e a ,  pasé redacc ión ,  cas i  sin ir t a p o -  

eo ;  l o  aue sucede es  que c n   c a s a  me ha3ía  fmmado cono ávido 

y desardenado  l ec tor ,   oue  I d  comyle tas   co lecc iones  de  Vanirla- 

d e s   C o n t i n e n t a l ,   S e l e c c i o n e s  de l  Readers  Digest ,   Conteniao,   Su- 

c e s o s ,  L i f e ,  Buenhogar, una que o t r a   C a b a l i e r o  y R u t a s  de Pas ión  

con sus r e s 9 e c t i v a s   f o t o n o v e l a s   i t a l i a n a s ,  cue c a s i  me aljrendí 

9 0  
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de memoria, A l  mismo tiempo l e f a .  a SijfocZes, Unamuno, Gohete, 

Arthur Conan Doyle, Twain (como Únice tarea  que me de j a r o n ) ,  

b a r c i a  Másquez, Bradbury y Amado Remo. Coma en casa no sabían 

darme orden de l e c t u r a   n u n c a  l e í  a S a l g a r i   n i  a Ju l io   Verne ,  y 

dudo  que lo haga algún dia, ya a estas a l t u r a s ,  Con eso pas6 

redacci6n.  aueno, dirC que a l a  xcateria t i t u l a d a  M&xico,  Econo- 

mfz P o l i t i c a  y Sociedad si l a  entendí  un poco; t e n í a   r e f e r e n c i a s  

de l a  Conquista,  l a  C o l o n i a ,   B e n i t o   J u á r e z ,   P o r f i r i o  Díaz y de- 

más c a p í t u l o s  de l a  h i s t o r i a   n a c i o n a l ,  Y me i n t e r e s ó  porque sa- 

bía cosas p e r o   i g n o r a b a   o t r a s ,  como por-e jemplo,  que con l e  Re- 

forma se introdG:=, e l  capitslismo, que J u k e z   n i   e r a  tan bueno 

como lo pintar , ,  que le. con l a  desamoptización 5e los bienes  de1 

c l e r o  s e  introdujo eZ mercado de l a  t i e r r a  y cambió l a  economíe, 

Me asombró s a b e r  que atrás de l a  aqécdota que me habían  contado 

h23íz  m z o n e s  y que l o s  hgroes  SF? equivocaban o n i   e r a n   t a n  he- 

r o n s ,  o cue l a  n a t u r a l e z a  de los hechos   revelaba a l g o  que no 

s e   v e i a  E sim>le v i s t s .  Algo e r a  m& sólido que e l  Manifies-  

t o  del Pertido Comunista explica.60 e i l u s t r a d o  por M u s ,  que s e  

había convert ido  en  toda mi e s c u e l a  de t e o r í e   e c o n ó m i c a ,  p o l í -  

t i c s  y social a n t e s  de l l e g a r  a la UAK. E l  s a b e r   e s o  =le s i r v i ó  

7 3 r ~  amenizar l a s  p l a t i c a s  que t e n í a   c o n  mis excorc?a"ieros de pre- 

pa, cuando los sábados v o l v i a  2 xi c iudad  nata l  y nos  r e u n í a o s  

en e l  r e s t z u r a n t   C o l o n i a l  a bebernos   una   bote l la  de ::ran5y She- 

verny,  que s a l i a  muy bueno  en  ese  entonces. Ellos estaban  en l a  

UAH esma-iando para abogados, así  que yo sabía más que e l l o s .  

E l  segulaao t r i m e s t r e   f u a   c a s i  igual, ya  que las materias s o l a -  

mente  fueron la núr:sro dos, 11, de l a  s e r i e ,   e x c e p t o  Lógica, que 

podia ser m a t e m á t i c a s ,   D r i v i l e g i o  a l  que p o r   e l  momento no podía 

I 

I 
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acceber;'por' Tazones l 6 g i c a s  también. P e r o  sucede que en esos 

días anunclan en l a  Unidad un t a l l e r  de compos ic i6n 'drahát i ca  

inpartiao por  e l  maes t ro   Emi l io   Carba l l ido .  Yo l o  hab$a '   le ido 

p o r  mi c u e n t a   a n t e s ,  me gustaba y quise conocer  al  maestro ,  as í  

que fui a l a  primera sesión. Le ped ia  que me & j a r a   o b s e r v a r  s u  

c l a s e ,  para  ver qui5 se  oe pegaba y ouizás   po3 ía  ver mejro e l  

t e a t r o   p o s t e r i o r m e n t e .  E l  me d i j o  qne e n t r a r a ,   p e r o  que me i b a  

a i n d u c i r  a e s c r i b i r ,  ~ri p a p e l  L., d i j o ,  era  e s c r i b i r ,  no v e r ;  

l e  c o n t e s t 6  que n o   p o d r í a   h e c r l o ;  me convenció de que l o  int;en- 

t z r a .  As% cue  entré .  Y me qued6, porque  en l a  ? r i m e r a   s e s i i j r  

nos pidi6,'después de . e x p l i c a r n o s  de que s e   t r a t a b a ,  que susi- 

gi6ramos un movimiento  dramático, es  d e c i r ,   u n a   a c c i ó n .  don5e 

hay un i n i c i o ,  un asunto a r e s o l v e r  y un f i n a l  o d e s e n l a c e ,  Yo 

ppopuse  uno y m? d i j o  que e s o  ya era  una obrr,   famosa  de  Ibsen, 

Un Enemigo. d e l '  fbebló: V a l e   d e c i r  que me quedk en e l  t a l l e r  y 

mc apresuré e l e e r  e l  l i b r o .  Esa e x p e r i e n c i h  fue i n t e r e s a n t e  

p w a  E<,' no sólo porque me puso en r e l a c i b n   v i v a  con a l g o  con 

10 que ya. t e n í a   c o n t x t o   e s t r e c h o  a m  h a c i s  zisos, con 1~ li- 

t e r a t u r a ,   s i n o  que ne i n t e g r ó  a una'comuniaad sh l a  universidad.  

r o r q u e  ahí no ixmortabz iz merce de los cigarrillos, n i  l e  2- 

p n e n t a c i ó n  contra  e l   m e s t r o  o e l  compafíeyo que defendía  a 

' I 'oouevil le   contra e l  qus apoyaba a Marx, sino oue v e i m o s  cues-  

t r o  p r o p i o  trabajo.  E s c r i b í m o s ' g  conversgbacos s o b r e   e l l o s ;  e l  

neestro  nos   dabe   l íneas  y c o n c l u i a ,  o c o r r e g í a .  Todos d e b i m o s  

opinar, ;  y n a d i e   p o d i a ' d e c i r  que s a b i a  más porque  nadie  conocía 

el e s c r i t o .  Nos hicimos  buenos m i g o s .  Con Cqrlos f u i  a l a  pri- 

mera fmesta en l a  ciudad de México; ahí h a b í a   p o e t a s ,   p i n t o r e s  

- 
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musicos,' actores ;  tambign m5 i n v i t b  a un t a l l e r  &e marqiristas 

a z t e c a s , ~   c o o f l i n a d o  p o r  H6cto-   Zubirats ,  donde bebian v i n o   t i n -  

t o  -cosa que no se acostumbraba  en  is f iestas  preparator ianas -  

y se discutia con  una  decencia que no t e n i a   n a d a  de anarquista; 

todos eran muy buenos  señores JT s e s o r a s ,  g decfan c h i s t e s  de 

buen gusto y S a s t a n t e   c u l t o s .  Asisti3 también e l  poeta  AnBr6s. 

Ordofiez y o t r o s  de quiens  no me grabé s u s  nombres ya que fui 

$610, E. una s e s i ó n ;  pero me cayeron tan b i e n  que me d i j e  que 

s e r í a  como ellos, a n a r q u i s t e ;  y COZIU ne había hecho amigo de 

un anarquis ta  que p o r  ahía andabr, quedaba b ien .  ki?m&me gus- 
- 

t 6  nis - t est?. s e s i ó n  que:'.: 1. 2:lases. de Doctr inas  donde se ha- 

bl&a d? Y z x  s iempre,  l o  misno CUD cuendo se mencionabe a 36- 

c r a t e s  coz2 cuando E Humo, Adiur, Smith ,  Darwin,  Napoleón, Vol- 

t e a i r e  o S& Cris tóba l  de l a s  Casas. Había .dec id ido  que ne cho- 

y cabs esa conversac ión  y yo  no s e r i a   m a r x i s t a ;   p e c a d i l i o   c a s i  

in?eraozble; no se  b i e n  p m  ou& . 
S i n  embargo, e l  taller de d r m a t u y g i a  me i n t e g r ó  e. l a  coxmidad 

u n i v e - s i t w i s ,  me h i z o   p e n s a r  que  de3ía Ztender l a  e c c u e l a ,  

por2ue t e r i a  amigos 42ue me pregur,taban acercs.  de IC oue estu- 

diabs p, 30- supuesto   deb íe   contes ter .  Además, pa hzibia surgi- 

60 ec mchzs  ocas iones  l a  necesidzd &o opinzr  de 1s cBrrer i :  

9 2 Ú ~ i  na s e b í a  nada, n i  de la u c i v e r s i d a d ,  con su p o l i t i c a  es- 

t u d i m t i l  p s i n d i c a l  o las materias; eotoncEs cornenck a ir  a 

c l a s e s .  Eh e l  segundo  t r imest re ,  de las c u a t r o   m a t e r i a s  pasé 

o r d i B a r i m e n t e   d o s ,   u n a   e n   e x t r a o r d i n a r i o .  Seguía quedando 

e l  hueco.de ICF.  E l  problema e s  que ya h a b i a  s i d o  tocado por 

e l  hechizo de l a  e s c r i t u r a  y se había  introducido  en mí l a  

http://hueco.de
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y se habia in t roduc ido   en  mí l a  duda, Hasta ese nomento, l a  es- 

cuela -no t e n s a   n i n g a n a   r e f e r e n c i a   c o n  e l  pulque &e MeztitlfLn 

n i  con la mfisica popular ,  n i  con l a  p r o m o c i h   c u l t u r a l  tarnpo- 

c o ,  Para n i  l a  ar i tropologia  e ra  una manera de conocer e l  s i g n i -  

f i c a d o  de l a s  vidas del  hombre; no l a s  razones  de s u  c i r c u n s -  

t a n c i a   e c o n ó m i c a ,   p o l í t i c a  y s o c i a l ,  Eso, pensaba y o ,  debia  

s e r  asunto 6e l a  economía, les c i e n c i a s   p o l í t i c a s  o 12 s o c i o -  

l o g í a ,  Para m i ,  debía de aprender a e n c o n t r a r  e l  s i g n i f i c a d o  de 

las expres ioz les   tanto   v iv idas  como en a r t e  de l a   c u l t u r a  popu- 

l a r ,  Porque para mi el- =te popular  era  esa mm2ra de l l e v a r  a 

la forma un nóvil  e s p i r i t u a l  que da  razón a l a  v i d e  misma, Pe- 

r o  h z s t a  alí no había  nada de eso .  O s e a ,   n o   t e n i a   n i n g n a   r e -  

lac ión   con  - rcí antropología .  F ; i  contase0  con les letres c o n t i -  

nuaba una r e l a c i ó n   e s t a b l e c i d e  hacía pa varios a; ios,  qu%zQs in- 

c m s c i e n t e n e n t e .   P e r o  como nos habían d icho  que teníamos  cue 

berrzinzr el Tronco Común p a r a   c u a l q u i e r   c o s a ,  o cox0 quien d i -  

c e ,  fusra c a a l  f u e r a  e l  d e r r o t e r o  de  uno en 13 v i d a ,   h a b í a  que 

h a c e r  e l  Tronco, a s í  que cont inue S l a  fase  I11 dcr las  cuatro  

rraterias, z s n o s ,  claro, IZF, de l a  que p o r  l o  Dronto h a b í a  

l l e g a d o  2 l a  segunds   l ecc ión .  Ahora s ó l o  me i n s c r i b i  en t res  

Ezter i ss  y f u i  Cte oyez t e ,  otra v o z ,  a ICF, o  is bien,   pens6 i r ,  

por3ue  p o r  29orz la s 5 ~ u c i ó ~  ? e & z - .  : z z  de  10: nees t ros  n o  me 

s e r v í a  en ces i  nada lo po no podía vis lumbrzr  aún s i  p o d r í a  lle- 

,-ar 8 conocsr   ese   asunto ,  En esa  ocas ión  pssg dos ~ a t e r i a s ,  re- 

dacc ión  y o t r a ,   c r e o  que D o c t r i n a s   P o l í t i c a s  y S o c i a l e s  111; si, 

Doraue le de México, l a   a c r e d i t é   e n   e x t r a o r d i n a r i o   a l g u n o s  se- 

mestres después,  cuando ya e s t a b a  an a n t r o p o l o g í a ,  go? supuesto 

l a  pas& i n v i c t o ,   c o n   y a  que l o s  temas  eran muy v i s t o s  en l a  

.L 

c -  



38 

carrera, Bueno,  con e s o  quea6 l i s t o  para i n g r e s a r  a l a  carrera$ x J. -. . 

de antropologia. Por fin i b a  a saber cuál era  l a  r a z h  que teni-, 

. , .  

an l o s  compaieros para responder  con e l  casi onornatopeyk Squ6 

padre! cuando l e s  respondia  aue antropologíe  e s u  pregunta so- 

b r e  qué p r o f e s i 6 n   c u r s a b a   e n  l a  universidad.  P o r  f i n  sabría . .  

porqué e r a  b i e n  padre ser  antrop6logo.  Ya m t e s   h a b í a  i d o  al  

Departamento y habia so1 ic i tad .o   in formsc ión ,  como l o  s u g e r í a  un 

l e t r e r o   a p a r e c i d o  en esos días, por t o d a  l a  Unidad. Me a t e n d i 6 ,  - 

despugs lo supe,   Esteban  Krotz, ,   quien me rszomendó l e e r  un li- 

b r o  za ra  irme  dando  une  idea.. Se t r a t a b a  Oe :. AItroDolbpia  

ADliCLcak ae George M. F o s t e r ,  de l o s  b f e v i a r i o s  d e l  FrJE. No leí 

mis de un c a g i t u l o ,  p e r c  con eso ya p o a í a  d ~ r  una e m l i c a c i ó n  

cuando m Dreguntaban Gue de qu& s e   t r a t a b a  Is. c a r r e r a  que ha- 

b i s  escqr?gido ? e s t u d i a b a ,  Les p l a t i c a b z   e l   c u e n t o  a g u e l ,  cue 

n z r r a  el l i b r o ,  3e las l e t r i n a s  y l o s   l a v e . 5 e r o s .  Le's e m l i c a b a  

y o  que,  a v e c e s ,   g o b i e r n o  de un p a í s  ecprende  cambios o 

mejoras  en l a  p r e s t a c i ó n   a e   s e r v i c i o s  que,  p o r  buenos que s e a n ,  

n o   r e s u l t a n ;  e s o  p o ~ q u e  n o  a n a l i z a n ,  les e q l i c a b a ,  l a s  condi- 

c i o n e s   c u l t u r z l e s  de l a s  comuTLidedes. Xntonces  contaba l o  de los 

lavaderos ,   ?ue  a p e s a r  de tener aguE ca l iente   nadie   usaba ,  Lo 

Que  sucedía e r a  aue no   es taban   a i spues tos  d? manera Gue ?ermi- 

t i e r a n  l a  convivenc ia  y el chismer ío  entre las S ~ ~ O T ~ S ,  cono 

en e l   r í o ,  y por e s o  e r a  una obra que no f "zxonaba ,  Con e s o  

me d i  a entender  mucho t i e q o ,  Pero, con e l l o  esperaba un poco 

a-i>render a v e r  eso cuando e s t u d i a r a   a n t r o ? o l o g í a .  

Así que para cuando ingresd  a l  Departamento de Antropología de 

l a  D i v i s i ó n  de C i e n c i a s   S o c i a l e s  y Humanidades  de l a  UAM-I yo 
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esperaba más o menos l o  s i g u i e n t e :  . .  , .  

~. . 

Como e n  las  clases de c i e n c i a s   s o c i a l e s  siempre hab5.a'untLkeso-i'  - .  
l u c i 6 n  en l a  lucha d e l   b i e n   c o n t r a  e l  mal, p l o s  alumhbs ;p pro-. ' 

f e s o r e s  se empeñaban e n   e n c o n t r a r  esa solucicin siempre, yo que- : 

dé convencido de que los que e s t u d i a b a n   c i e n c i a s   s o c i a l e s  eran ' 

buenos  necesariamente;  y e l l o s ,  p o r  su c l a r i d a d  de c o n c i e n c i a  

i b a n  a dec id i r  lo que debían de h a c e r  l o s  aalos,  o s e a ,  los go- 

b i e r n o s  capi ta l is tas ;  y a l  p u e b l o ,   c l a r o ,  por s i  no l o  sabia, 

As1 que h a b í a  que e n f a t i z a r  var ios  puntos:   uno,   descubrir  los 

r a s g o s  del capitalismo en   cua lsu ier   soc iedac ' i ;   o t ro ,  no h a c e r  na- 

d a  que  no b e n e f i c i a r a  al  pueblo  y atacar i dea s  er róneas de pro- 

cehimiento.  Yo c r e i a  firmemente que l o s  c i e n t i f i c o s  s o c i d e s  no 

e r a n  gandal las   ba jo   n ingún  motivo,   Sueno,   decir  aue l e  e s c u e l a  

est.aba. t a n   l l e n a  de g a n d a l l a s  como c u z l c u i e r   o t r a  no t i e n e  mucha 

u t i l i d a d ;  l o  qze s i  e s  que cambié de opinión  rápidamente. 

Nis c l a s e s   h a b í z n  s i d o  de moral politics. Bueno, a l a s  que f u i ,  

Como p r o f e s i m a l  t e n í a  e l  cieber de s e r  bueno, o sea ,  e s t =  con- 

t r a  e l  c a p i t z l i s m o ,  no s e r  r e a c c c i o n a r i o  -27 de m í  si ?or algu- 

na razón. l l e g a b a  a ganarm tzl e p í t e t o -  7 cos?ortarme en "buena 

onda" en Is virla diar ia .  K G  d e c i r  mi novia ,  s i n o  m i  cm?&?ra, 

a b o r r e c e r  las corbatas  l o s  pantalonns de c a s i m i r ,  a. mencs Gue 

se t r a t z z a  de un c o r t e  be los a50s c u a r e n t a ;  no og inar  oe5a en 

c o n t r a  de l a  mariguana ;B e1 a l c o h o l ;  tener UP. v i c i e c i l l c r  por ahí, 

y s i  no,  no DOT moral ,  que en e l  l é x i c o  de 12 buena  onde SS l e  

l l a z a  moralina o moralisno - fea p a l a b r z  phrs  las buenas cos- 

tumbres, Gue n a d i e   Q u e r i a   l l e v a r  a c u e s t a s -   s i n o  p o r  adopci6n 



40 

También”, por e jemplo,  preferir a l a s  chicas s i n  rn&qh’5119Yb’g con 

h u i p i l e s  sobre el pantalbn de m e z c l i l l a ,  y Jzrc&” usar’ Portkfolios, 
_ .  . .. .~ 

1... .i. 
,_I . . , , .  I 

sobre   todo s i  eran  Scmsonite .  

3uen0, di3e yo: Me gusta 12 D r o f e s i b n ,  Me adapté lo m& queipu- 
.. . 

d e ,  y con e l l o   e n t d  a l  gremio,  aunque s e g u í e  con los mismos ,F..?-: co- 
.I . 
> /  

noc  imientos. 

La   pr imera  c lase   fue   una 11arnad.a Antropolo&  Socia l   General ,  im- 

p a r t i a a  por  el maestro Juan Vicente   Palerm,   eEtonces  jePe del 

Departamento de Antropología.  Un señor  fornido y con barba, de 

VOZ t e n u e ,  que hablaba a l  srupcl de quince au &ramos, como si es- 

tuviera   contkndoles   une  ar,&cdota d e l  ? i ía  a S-GS h i j o s   m i e n t r a s  

ambos v e í m  1z t e l e ,  y 61, 30” su parte, expelía  densas  bocana- 

das de humo, Nos aió l a  b ienvenida  e i n v i t 6  E var ios   profesores  

” cara que nos p l a t i c a r a n  acerca de l a s  diversas Qreas  de  concen- 

t r a c i ó n   c o n  que conteba el Departanento,  Nos e x p l i c 6  en qu& con- 

s i s t i a  e l  P l a  de E s t u d i o s  ;p nos l l e v ó  e ~n r s c o r r i d o  de c a q o  

-que e m  la p r S c t i c a   e t n o g r z f i c a  que inc ’_uíE La materia-   por  

Vzlle  de S a n t i a g o ,   G t o ,  Ahi h 2 b í a  un g r q o  rEzlizando i n v e s t i g e -  

c ión   con  cm.pesiros que t r a b a j a b a n   e l  c o r n i l  3n los ?edruscos 

d e l  V a l l e .  Había un c u a t e  cue e r a  e l  m& aFl l cado  y d i r i g í a  a l  

grupo, y una chica. muy guapa, s o b r e s a l i e n t e   x m b i h ,  Los  dos s e  

encargaron de e x p l i c z r n o s  los pormenores de EQ trabajo, El t i p o  

nos llevó a l o s  z x m i l e s  7 30: d i j o  que se %-ataba  de  una fo=.ma 

de  producción que p e r m i t í a  cue los c a n p s i n o s   c o n t i n u a r a n  eG l a  

t i e r r a ,  o a l g o  as$, ?or  l a  noche,   en s u  a l o j s i e n t o   n o s   s o m e t i ó  

a u n a   i n s u f r l ; l e   e x p l i c a c i h  de s u  t e o r í a ,  rrimtras algunos de 

n o s o t r o s ,  o a l  menos y o ,  queríamos e c h a  relajo. Se disgust6  con- 
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vos pera comenzar a tratarnos, en especial GF15erto y yo. El pri- 

mero fue  cue pasando  Querétaro se  descompuso 9.1 limpiador a e l  

p a r a b T i s a s ,  y tuvimos que v e r  l a  man2ra de a z x g l a r l o .  Hal la -  

mos un pe?l-zeho t a l l e r  s 1 2  o r i l l a  i i ~  1s c a r r e t e r a  donge nos GO- 

l u c i o n s r o n  amzntáneamente e l  problema y" CUE aunos k i lómetros  

más ed.eIente v o l v i ó  E descmponerse.  Gilbertc conducía y l o s  de- 

n& invent&bamo? l a  mznere de lorgrar  v i s i b i l i d a d .  Alquien s u -  

g i r l 6  PI- a n f z l t a b l e  tabaco; o t r o  u:: k i l o  qur ss J a l a r í a  p e r  m!- 
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tisamos tmSi&n,  ahí, z la orill6 de l a  c a r r e t e r a ,  Ya en l e   ET- 

f i e ,  t o n m o c  un autob66 ruxbo E. n u e s t r o  d e s t i n o ,  Ciudad J u h c z  9 

Chihuahua, 3n 16 ciudad ten íanos  v a  a lc ,u i lado  un departamento, 





46 

todo mundo pasa s o l o ,  Se n o t e  sDl idsr idad en el pase (del r í o  

Sravo)," se me anota: e s t e  e s  e l  t i D o  de preguntas  y el t5Fo de 

observaciones  que son ú t i l e s ;  resres?  a les misnas v contksTzlas 

ez es ta s  ?á?inas.  en  blanco, Dara e s o  s i r v e n " ,  

En Is njisma h o j a ,  más a d e l a n t e ,  hago Is s iguiente   observac ión :  

ltLz i n f l u e n c i a   c u l t u r a l  se 3eSe  vel- en cuanto a l a  Dersonzi iaad. , , "  

En Iti p á g i n a   c o n t i g u a ,   p o r  parte  Ce : s i l b e r t o  3 ice :  "no  e s  12 per- 

s o m l i C d ,  es  li; indumentaria S 12 a p s r i e n c i a .  Use c o r r e c t m e n -  

te tus t4zrcincs  clznis':. 
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profesión, Me animd y cont inué   mientres  é l  estuvo  en l a  UAK, con 

esz iBea  tie ?u? mientras  mejor pudiera  manejar c i e r t a s  herrarnien- 

t a s  mis p o ? r € a  hacer l o  que quer íz .  
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b í a  ser total. Yo llevaba mis libros de p o e s h  y casetes  ae Le- 

nnon 9 Mozart; Azalea sus l i b r o s   r e l i g i o s o s ,  G i l b e r t o  un2 nove- 

le de e s ? i o n a j e  s o c i a l i s t a  que n o s  p l e t i c a b a  e r x l o n a d o ,  F X - e e l  

e r a  el EJernplo de a n t r o p j l o g o  s o c i a l  eE terrerh de indios; s o l í a  

e c h a r s e  la mochila al hoabro  y emprender c a . n i - r t a s  que lo Zesa- 

parecian t r e s  o c u a t r o  d i ~ s .  Cuan.70 nac?ie s a k l s  de s u  Dzre55- 

T O ,  1 1 e g ~ h e  ,iucto B Is h o r r  üe  u m  r e u n l o n  .?c- ZTUPO. Jus?? c ~ m -  

50  y? P E ~ & ~ F . , ~ ? o E  nreocuns3os.  SL?E n o t s s  ,:~an<? de campo EZ e r m  

mu:7 e l p q m ? = s ,  3 vecfsz c m  d e 5 c i s n c i a s  te5oo5r"s abundantec. Y- 

. #  ., - 
.- 

T .  
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cuarrldo tom6 e l  curso  de E s t r u c t u r a l i s m o  f;“ranc6s, imsrtirjn p o r  

I ioberto Varela. DP esa clase ole acuerdo de c e s i  todo ,  N i p  ? a s c i -  

nó, n o  solaz.eE,te p o ~ q u e  l e i  2 L e v i  Strauss, d c  T u i e n  cu?rie a3- 

mirado,   s inn pc.rque se c o n c i l i a b a  con l~ idea  fie antropoiogia  

oue t e n í a  ~ P S ~ \ S  el p r i n c i p i o ,  cuando no s a b i z  n i  de que st? t r a -  

taba ,  No recue”7c kr3ber fa’ l t f i io;  lei c z s i  todg ,  s e p i  c m  aten- 

ción les s o l e m o s  6 i s e r t a c i m f s  de V s r e l a ;  pc? prirriere vez inten- 

t& exponer t 5 m ;  eso  sí, d x i t o .  t irr i<.ez,  no 





t o  Se Antro>ología  e r a  solarcente un2 s e r i e  de c u b í c u l o s  y una 

c f i c i n a  desde donde se t ra taba  de n a n e j a r  ef i cazmente   una   l i cen  
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c i z t u r a .  Pero, decíamos nosotros, no había e s p a c l o s  donde pudi6- 

r a n o s   c h a r l a r ,   e c h z r  r e l a j o ,  i n t e r r e l a c i o n a r n o s   c o c o   g e n e r a c i h  

de condisc í?u los  p de penssmiento .   Las   re lac iones   soc ia les  de 

l o s  Dresuntos antropólogos  s e  daban en o t r o  l a d o ;  er, l a s  f i e s t a s  

o 33 el carrino a l b  e s c u e l a ;  o CSE los aventones, 7 2  QUS no h a b í a  

t r a n m o r t o  r3;gulc a le. e s c u e l a ;   h a b í E  a l g o  a s í  c m 0  1 2  ausenc ia  

de un8 c u l t u r a  e s t u d i a n t i l  DropiaTIentP dicha. S s t ~ b a  DDT un la- 

do la actividad ? o L ? t i c a ,   t r a b a j o  m p  concre to  O  ido E un d i s -  

cu rso ;  es taban  las clases.; Der0 l o  que s e  d i c e  un2 c u l t u r a   j u v e -  

n i l  de ? z t u d i a n t e s ,  l a  cue se desprende fie los c h i s t e s  en e l  ca- 
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lonia del V a l l e ;  ahí nos d i n o s  c i t a  temprano e l  c o n i t é  de ali- 

mento, para preparar abundantes  garnachas y c u b a s ,  y despuds' l a  

reunión  donde D O T  tnrno  se c o n t e s t 6  a l a  pregunta:  ¿Cómo llegas- 

t e  a la a n t r o 3 o l o g í a ?  Recuerdo p o c o  l as  r e s p u e s t a s ,  demiesiado 

l a r g a s ,  p o r  c i e r t o ,  aaiz8s l a  de Cuaht&moc,   quien en UT, v i a j e  

Dara b u s c a r  chamba, en  a l g o  re lac ionado  con  la adminis t rzc ión  

de empresas ,  le?pÓ f a  c o n v o c a t o r i a  para i n g r e s a r  a l a  UAT.:, y nor 

no s e  cue r a z ó n   e s c o g i ó   a n t r o p o l o g í a ;  o l a  de Miguel Anc.el ..4 R i v a  

P a l a c i o  UF s o  desespeTb p o r  l a  voluminosa carga de rnz3zs e n  es-  

pera d e l  t r m v í a  3 z r 2  ir  a l a  e s c u e l a  de g e o g r a f i e ,  y & c i d i Ó , a l  

t i o T a o  cuz  daba l a  rneZie vuelta. para r e g r e s a r  a s u  c a s s ,  abando- 

n a r  12 c B r r e r i ,  pcster iGrmente  a f a v o r  6 e  l a  a n t r o D o l o g i z .  O l a  

níz, que i n e m l i c z S l e m e n t e   c o r ~ s n z ó  con e l  r e l a t o  s e  Is 5eFcriD- 

c i ó n  de ni DriTner rzcucPdo i n f s n t i l ,  de l a  oca.slÓn en que llegué 

con n i  f,mili.;i  3 m n o l v o r o s o  w e b l o  l l a ~ a d o  Sants ? i s r ia  Nati-;i- 

t z s  abordo de un c z ~ i o n z i t o   F o r d  T ,  con rin=.s de r a y o s  t o d a v í a ,  

cTogiedzrl fie n i  Dz.<L-Te. As5 DOT es1 = t i l o  eran 13s s e s i s ~ ? e s ,  un 

D O C O  rollo, un p o c 3  ~ l c ~ h ~ l ,  UT? poco f iest ;&.  _rats^zo~= en r e v i v i r  

el t a l l e r  clLlar,.30 ~ r ~ b z . i i j a r ~ ~ o s  en  e l  IKI, 3 e ~ ~ 1  s o l m e n t e  se lle- 

v6 a C Z - ~ J O  anz f i e r t a .  

m 

I - " kza. c z s i  e l  %:<:O cuznio  <e313 zusentarn? -2s l a  5AX ? o r -  

Cse zzsi ha512 terzica5c  los cr6dit ;os.  De?? CE trs'9aJz." en l a  

PX)II*AK, 6: a l g - m a s  C ~ G S Z " P  en l a   E s c u e l a  se Enferxe-la 232. I n s t i -  

t a t o  5 a c u o n s l  Se . 2zy552 lDgíz ,  t r a b a j 6  Ezdio al'o en lz SPP e i n -  

p e s 6  al IMI, m i  ?ri~.?r t r z b a j o  actroDolóFico T r o 9 i z F s n t e  d icho .  

. I  ~ 

I -  T 
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Auncjue n u e s t r a   e s t a n c i a   e n  e l  IN1 s i p i f i c 6  zucho   para   nosotros ,  

desde n u e s t r a  sa l ida  d e l   I n s t i t u t o   n u n c a  tcczP3s l a  Pluma para 

contarnos  a nosotros mismos sobre e l  s i g n i f i z z 3 o  que t i e n e  l a  

v i d a  de l a   b u r o c r a c i a   i n d i g e n i s t a ,   Q u i z á s  ~ O E  tomamos m q  en se- 

r i o  l a  i d e a  algún d í a  e s c r i b i r  una c r ó n i c z ,  oue nunc2  hare- 

mos, porque e l  c o l o r i d o  del . , , a i s a j e   d e l  IXI se h a  i d o  borran- 

do h E s t a  ~ u e d a r  en  unas  cuantas  pinceladas,  sue y a   e n   e s t e  momen- 

t o  nos es  d i f i c i l   r e c o r d a r .  Vamos pues ,  a T l z t i c a r   a l g u n o s  rm- 

gos 2e 10 < : ~ e  s i g n i f i c ó   i n c u r s i o n a r  en e l  f X  a unos  antropólo- 

gos er_ c i e r z c s ,  con e s t u d i o s   e n  l a  UAM, 



EXPO nume?osos de  antropólogos  capacitafios 9 c o n   i d e a s   l i b e r a -  

les, ?Era o u e  s e   e n t r a g a r z n  de cuerpo 9 d m a  al p r o p c t o  de in- 

v e s t i g a c i ó n   a c c i ó n .  Los e n c a r g d o s  de r e c l u t a r  a l  p r s o n z l  ha- 

b í m  l l e g a 5 0  9 15. c o n c l u s i ó n  de que los ne3ores.   antropólogos 

e n   e s e  momlnto e r a n  los egresados de la 'UAM; l o s  respaldabs el 

n r e s t i z t o  ?el grupo  de p r o f e s o r e s  que habían desfilado p o r  e i  

Departamento de A n t r o p o l o ~ í a  desde sus i n i c i o s .   T a n t o  oue c x m -  

do nos  e n t r e v i z t a r o n  -fue d e f i n i t o r i o  ~1 que les cornenthenos 

s o b r e  c m  c u i e a e s  h a b i i n o s  i d o  a l  O?TTI?~ o r e c i 3 i d o  clzses. D e c k  

?&brec:.s, L b e z  y R i v a s ,  Varela o K r o t z   e r a   e x c e l e n t e  carts  de 

3 r e s e c t a c i 6 n .  k c í  euc f u i m o s   c o n t r a t s 5 . 0 ~  corro l o .  ?Timeros 5 j ~ l  

I 

I 



e l l o s ,  Pozas s e  estaba tomando demasiado en s e r i o  sus ideas ;  l a  

s i t u a c i ó n  i b a  más allá de lo aue t e n í a n   ? l a n e z d o ,  a saber ,  aue 
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saba hacer con nosotros, Total, que l a s  p l e n e r i a s   c o n t i n u a r o n ,  

p e r o  nunce  terminarnos  de  definir los conceptos  y e s o ,  ?or razo- 

n e s   ? e r s o n a l e s ,  por c u e s t i o n e s ,   i n c l u s o   d e  c z r i c t e r ,  30: parte 

de quienes  integrgbazos e l  eq.ui.20, A l  p o c o  t i e z p o ,   v i e n d o  aue 

e r a   i n p o s i b l e   c o n s e g u i r  uue se a u t o r i z a r a  l a  c o n t r a t a c i ó n  de per- 

s o n a l ,   s e  i 3 e ó  une e s t r a t e g i a ;   a p r o v e c h a r  1~ t r a d i c i ó n  cue t e n í a  

la S u b d i r e c c i ó n ,  d e  o t o r g a r   b e c z s  a e s t u d i a n t s s  de a?troDología ,  

So lmCnte  cue e s t a  vez no seríE propiamente   es tudiantss ,   s ino  

una e s p e c i e  de a u x i l i a r e s  s e  i n v e s t i g a c i ó n ,  CZT:  o U i g a c i o n e s  

32ra con l a  S u b d i r e c c i ó n  y con un monto b e c a   ( s a l a r i o )  m& a l t o  

( 7 ' 7 ,  000 en  acuel entonces ) .  Entonces ,  el' eTzi?o aueció i n t e g r a -  

do 35s o ~ P T O S  de ?.a s i g u i e n t e   r a n e r a :  31 rnaezlro Pozzs y ,!ana- 

t o  c?r?o j e f e  de DerJartamento, E. l e  c s 3 e z e .  D E E ~ U C S S  13: cuz2ro 

T i m e r o s ,  es d e c i r ,  l o s  que x c i b l e r o r ,  2 ? O Z E = ,  C O P O  sub , ie fes  de 

- 

- 

# - I  
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bib. Los den& recriminábamos R Elieeo p o r  h a b e r l o  i n v i t a d o ,  
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cado ensayos de l i t e r a t u r a .   3 n  'I%?. f u i  i n v i t a d o  a l  VI11 Encue2- 

t r o  de Jóvenes   3scr i . tores  y e n t r é  a l  d i r e c t o r i o  de  e s c r i t o r e s  

de Mdxico. Tengo un libro de DO s í a  i n é 3 i t o  -T esto? t r a b a j m b o  

en  uno de ensayos ,  a2emás ?e una i n v e s t i s a c i ó n  que 3 i r i j o  en 

l a  Universidzd  de Gua3alSjar3,  también   re lmionada  con l i t e -  

r a t u r a .  Con ?se t r z b a j o  ya n o  tango l a  d i f i c u l t a d  de e n l i c a r  

Rcerca  de mi Drofes lón  T? desenpeño C O T O  Ec2roDólo?o,  D O T C ~ J S  

e s  mfis o ED-IOC s e r i o ,  ?=. decFr., vz s a l i b  3e  1 2  z f i c l o n .  De h5- 

ckio e s  - m 2  p r o f e s l o n ,  ->?YO C X T C ~ ~ . ~ ,  C O ~ Q  s u ~ l e  o c u T r i r  con ?.zs 

hummidL..5cs, c o r  un c u r r i c u l u . :  ocul to .  

. e  

. .  
- 



2.- HAWRICIO L A V A D  O )u: VERDADERA VOCACION : 

Cor.0 alguna vez hicimoa en e1 TLACUACHE (Taller Libre de 
&tropo1agia) ,   tratare en primer termino de plasmar como f d  que 
vine a bar a l  Departamento de Antropología  Social de la UM-1; 9 
menciono dicho  Tal ler  dado que en aquella  primera  SeSi6n, a nao: 
nera de p r e s e n t a c i h ,  l a  rayoria  de los   par t i c ipantes   co inc id i -  
mos en que ninguno de nosotros 88 había  planteado con anter ior i -  
dad l a  opci6n que o f r e c i a  e l  estudiar  Antropologia; Y a b  d s  
curioso era que casi todos habíamos intentado ya o t ras   carr@ras ;  
como mi caso, que a l  terminar la preparatoria en e l  Area Quimico 
-Biol¿gica ,   decidí   entrar  a l a  Facultad de Medicina  Veterinaria 
y Zootecnia de l a  UNAM; Present6 m i  exámen de admisidn en e l  Es- 
t a d i o  Asteca y f u i  aceptado.  Creo que entré a Veter inar ia ,  en 
parte  por la entusiasta  maestra de BiOlOgi8 de l a  preparatoria,  
o t ra   par te  de mi gusto  por e l  campo, y o t r a  en base a que ya co- 
nocía  algo de animales, pues ya ten ia  al& tiempo de es tar le  a- 
yudando a un veter inar io .  Curs6  completo e l  primer semestre (que 
en realidad era e l  segundo,  debido a l  sobrecupo que había en p l  
pr'aero), y a mediados as3 segundo (que en r e a l i d a d   e r a   e l  prilnc? 
mero) decid% dejar   la   carrera ,   pr incipalmente   por  que me pareci6 
que las  materias de los  primeros  semestres no guardaban una re-  
lac i6n  m y  estrecha  con  las  verdaderamente importantes, además 
de que dichas 'materias  importantes'  estaban  tan  saturadas en su 
cupo, que dif ic i lmente   se   podia   aprender   e l   t raba jo  práctico. 
Entonces tomé l a   r e s o l u s i h  de cambiarme a l a  carrera  de Biología 
pero ya no en l a  UNAM, sino en l a  UAM mediante  sugerencia pater- 
na de no t e n e r  que esperzr casi un afio para  hacer e l  cambio en 
l a  UNAN, y que j u s t o  en esas  fechas daban l a s   s o l i c i t u d e s  de l a  
'Pletro'. Nuevo e x h e n ,  y nueva a c e p t a c i h .  En Biología cursé dos 
tr imestres y antes de inscribirme a l  tercero  me parecid que tam- 
poco era l o  que esperaba;  pero s i  ni  siquiera  estaba  seguro de 
l o  que realmente  quería  estudiar. Anduve recorrienZo facultades 
y departamentos de l a  UNAM y l a  UAM Iztapalapa y Xochimilco, co- 
mo oyente o pidiendo  informes. Y e s t a  vez  hice m i  cambio en l a  
misma UAl4-I de l a   D i v i s i 6 n  de C.B.S. a l a  de C.S.H.. Esta vez 
tan s ó l o  me aplicaron e l   t e s t   p s i c o m & t r i c o ,   t a l  vez  para  conocer 



m í  autht i ca   vocac i¿n ,   pero  bueno, aceptaron mi cambio y me in8- 
cribs a l a  carrera de Sociologfa,  pues é a t a  se relacionaba con 
e l  campo, pero desde un punto 4e vista eocial, que be alguna ma- 
nera fue l o  que descubri como mi autént ico   in terh i  de estudio, 
adem68 de que mal que b i e n   s e w f a  siendo 81 t i p o  de profesidn 
que no requería  formalidades  tales como v e s t i r  de t r a j e ,  ni pa- 
sar l a  mayor parte d e l  tiempo en una of ic ina .  

Me t o c 6   r e c i b i r  clases de exelentes  maestros en e l  Tronco 
Común, como P o r f i r i o  Miranda, Gondlez Rojo, Carlos  Castro y Car- 
men Lira e n t r e   o t r o s ,  lo que contribuyó a acrebentar m i  inter68 
por las  Cienc ias   Soc ia les ;  aunque dicho sea  de paso, e l  hecho de 
estudiar con alUmn08 de d i ferentes  carreras hacía  bastante d i f í -  
c i l  e l  que s e ' d i e r a   a l & n   t i p o  de re lac i6n de grupo, cuando s610 
nos reunimos para  tomar c i e r t a  clase, pgra luego dispersarnos 
hac ia   o t ra  clase o actividad. A mediados del segundo trimestre 
as is t í  a una conferencia que daban en el salón 'Verde'  sobre la 
Licenciatura en Antropologia  Social: l a   c h a r l a   f u é  dada por  An- 
dr6s Fgbregas,  entre  risotadas y anécdotas,  atrayendo en espe- 
cial m i  atenci6n el t e n e r   c a s i  una tercera   par te  de l a   c a r r e r a  
de Traba30 de campo; A m i  modo de ver ,  esta parec ía  s e r  un& pro- 
fesi6n  realmente  aplicada a la realidad, y e l  simple hecho de 
S a l i r   t a n t o  a l  campo termin6 por convenceme de  que  'cuando fue- 
r a  grande' seria antrop6logo. P era  t a l  m i  entusiasmo, que desde 
e l   t e r c e r   t r i m e s t r e  me i n s c r i b í  a dos materias de Antropologia, 
que fueron  Etnología con Gilbert0 LÓpez y Rivas, y Formacidn so- 
cial  Andina con una maestra  peruana cuyo nombre no recuerdo  pero 
s i  10 r e l a j a d a  que e r a ;  Y así de f l ex ib le   e ra   es ta  carrera, &e- 

mbs de in teresante  y d iver t ida ;  como l a s   c l a s e s  con Gilber to , -a  
quien incluso llegamos a p r e w t a r l e  sobre e l  cómo apl icamos a 
la t a n  necesaria  transformaci6n  social.  El otro  curso fué coplo 
de cultura general ,  pasando por  las estructuras económico, p o l i -  
t i c o  9 s o c i a l e s  de los Aymarás y una pe l í cu la  que la embajada de 
Bolivia  tuvo a bien  enviarnos,   invitbdonos a v i s i tar   aquel los  
maravillosos  para3es. 

Pasé al  Cuarto  trimestre  totalmente  convencido de que a l  
fin había  encontrado l o  que quería estudiar y hacer de m i  vida, 
Llevé AntrOpOlOgfa Social  General con Andrés FQbregas, con quien 
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incluso  tuvimos Practica E t n o g d f i c a  de c inco dias en l a  Regi6n 
de Coatepec, Ver.; l o  que en parte  &i6 coheai6n a l  grupo que ase 
po&a llemar mi generacibn - no en balde  varios de nosotroe hi- 
cimos nuestra primera P r h t i c a  de campo en l a  misma regi6n y con 
e1 mismo maestro -, Cursé también Escuela  Norteamericana con 
Abraham IZtaevich, quien sin l a  menor elocuencia nos hablaba del  
Kula, Potlach y demh formas de interaccibn  entre  los  Kwakiutl ,  
10s Pueblo y los Arapahos;  su sistema de dar  conferencias a modo 
de clases aunado 8 cierta r igidez,  poco común e n t r e   l o s   o t r o s  
profesores del Departamento,  había  ido acumulando e l  disgusto de 
varios  compaiieroe de generaciones  anteriores a l a  nuestra, l l e -  
vando a l  grupo en general a protes tar  y e x i j i r  l a  renuncia del 
profesor   Icaevich,   s i tuacidn que concluyó con la baja del  maes- 
t r o ,  Otra materia que l l e d  f u i  Indigenismo de México con Virgi- 
nia Molina,  quien al parecer  pasaba por algún momento d i f i c i l ,  
pues  sus taciturnas  exposiciones no alcanzaban a a c a l l a r  e l  bu- 
l l i c i o  de un grupo de cerca  de 30 alumnos, que para s e r  de Aatro- 
pología era enorme. Por último me i n s c r i b í  a l a  Preparacidn de 
P r Q c t i c a  de campo con FQbregas, aumentando en nosotros las es- 
pectativas  sobre  nuestra  primera  experiencia de Investigaci6n. 

de l a  mañana a h  en invierno, en casa de Andrés, quien nos aguar- 
daba con una re luc iente  combí,  en l a  que iniciamos  nuestro  viaje 
pasando p o r  Río Frío, para tomar luego por  Tlarcala,   Perote y 
Xalapa; y ass l legar a Coatepec a l  atardecer. A l  dia siguiente 
iniciamos una serie de recorridos etnogr~fico-gastronómicos que 
terminamos  una semana después, l l e g h d o s e  e l  momento en que ca- 
da quien decidiera  a que poblado o región s e   i r í a  a hacer  su 
inVe8tigaCiÓn; como yo y8 había  estado  viviendo en l a  región con 
unos alemanes en un llamado 'Campo de t raba jo ' ,  me fue f á c i l  de- 
cidir e l  irme a Naolinco, dado que me interesaba la cuestión Ca- 
tó l i ca , .  y en dicho l u g a r  desde hacia años tenia un cura de  mucha 
inf luencia  en l o  que ah5 acontecía;  Y entonces resul tó  que do8 
compañeras más se lecc ionaron   a l  mismo Naolinco,  argumentando a l -  
&ll tema de i n t e r é s  antrOpOlbgiC0, aunque yo sospeché que & 
bien no querían vivir solas.  Pasaron unos dias, en 10s que mis 
compaiieras se dejaron de hablar;  y p o r  o t r o  lado, j u s t o  en esos 

De esta manera, e l  quinto   t r imest re   lo   in ic ié  a las  siete 
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dias mi terna Be t e t u d i o  desapareci.6 con e l  cura be h O l i n C 0 ,  da 
donde tu& ~ a u v i d o .  En t o n c e s  me cambie a l  E3ido de Ur8ulO Gal- 
v h ,  donde mis tarde me enter& que ya habfan  estado Con anterio- 
ridad otros dm compas be la UAM; pero  bueno, e l  o b j e t i v o  era 
nprender a i n v e s t i g a r ,  a hacer up proyecto ,  3 en este lugar dada 
BU r e c i e n t e   f o m a c i b n ,  me dedique a hacer mi t r a b a j o  sobre 'B@* 
maci6n de nuevos poblados, a partir de la migraci6n para traba- 
j o  temporal'. Hice aproximadamente un mes de t r a b a j o  de campo in- 
t e n s i v o  y un mes me l a  pasé entre  Ursulo Galrth, Coatepec y Xa- 
l apa ,  en i n v e s t i g a c i ó n  de arch ivos  y b i b l i o g r a f f a ,  Cabe r e n c i o y  
narse  que l a  casa de Coatepec era e l  s i t i o  de reunión b e l  grU- 
PO y que p o r   l o  menos una vez por semana nos encontrábamos l a  
mayoría para fr a l  c i n e  o a cenar, y dado que Andrés era e l  PN- 
s i d e n t e  del Comité  Mexicano de Solidaridad  con e l  Pueblo Salva- 
doreño y se reunia con  lo8  compañeros de Xalapa, terminamos fa- 
t e g r b 8 o n o s  a l  Comité, empezando por ayudar en su t r a b a j o  a l o s  
Xalapeiios, e inc luso  venirnos  a l  D.F. por dos o tres días a una 
reunidn  nacional  de Comit6s. He sentía muy satisfecho, pues se 
podía decir que la Práctica habia sido  todo un éx i to ,   pues  a n i -  
v e l  a c a d h i c o  Andres nos mostró c h o  a partir de una cxperienc5.a 
elnpirica armar un Proyecto  de Inves t igac ión   b ien   es t ruc turado ,  
adem& de que e s t o  no8 ayudó 8 c e n t r a r   n u e s t r o s   i n t e r e s e s  res- 
pec to  a l  &rea de concentración. que se lecc ionaríamos,  que en mi 
caso f u i  l a  de P o l í t i c a ;  A esto  sumamos nues t ra   in tegrac ión  a l  
'Comité', donde tres de nosotros in ic iamos lo que podríamos l l a -  
mar nuestra  vida die a c t i v i d a d   p o l í t i c a ,  al menos ya más s e r i a -  
mente. A manera  de c l a u s u r a ,  Andr&s nos inv i tóa   cenar  a su casa 
en l a  cd. de Iriéxico,  una semana bespués de nuestras   exposic iones  
en Coatepec, las que por c i e r t o  -a escepcih de una- fueron  bue- 
nas. Todo e s t o  consolidó un grupo de t r a b a j o  que m68 adelante  ha 
laborado  bajo l a  d i r e c c i ó n   d e l  mismo Andrés. Y ta l  vez m i  s i t u a -  
c ión  hubiera  sido la misma, de no ser por que me resagué d e l  
grupo al regresar al D.F., dado que mis planes inmediatos eran 
los de ir a Europa, aprovechando l a  pos ib i l idad  de via jar  gra- 
tuitamente  en un barco mercante, Para ahorrar algún dinero pa= 
e l  viade, conseguí un empleo con un compañero de Antropología, 
de generaci6n a n t e r i o r  a la d a ,  que dec ía   l l amarse  a r i q u e  Fori- 



t e ,  en e1 VI Cenro Agrfcola  Ganadero y Ejidal de 18 SoPoPOs en 
l ae   De legac iones  Magdalena  Contreras y Illalpan) rapidarente ftd 
ascendido a Jefe de Area G e o f i s i c a  Bbica, debido a que mi pa8a- 
do be   excurc ionie ta  me convertía en  conocedor de la regidn 801 
Ajusco,  El t r a b a 3 0   c o n s i s t f a  en c o t e j a r   c a r t a s  topogr6fica8 y 
fo tograf ías   aéreas  con la s i t u a c i h   r e a l  de la t e n e n c i a  &e l a  
t i e r r a ,  mediante  nuestra  observacidn  directa de las p a r c e l a s  y 
demás terrenos, y por  supuesto a l  a p l i c a r  108 cuestionario8 b e l  
Censo,  Aproximadamente un mes JT medio después de i n i c i a d o  ai 
t r a b a j o  habia concluido m i  parte, pues l a   i n t e r p r e t a c i b n  de l a  
informaci6n la r e a l i s a b a n  en l a  S.P.P.. Esta  primera  experiencia 
de Trabajo  de campo remunerado, fue muy valiosa  desde el punto 
de vista del   conocimiento  del  mercado  de t r a b a j o  real del   antro-  
pólogo,  y por  supuesto el proporcionarme el dinero que neces i ta -  
ba para m i  v i a j e .  

bajando  -principalmente en las coCIechas de uvas, acei tunas  y na- 
r a n j a s - ,  y curiosamente mi d e c i s i ó n  de r e g r e s a r  a Mkico, ae   v i6  
en gran medida in f luenc iada   por  la vida   ' in te lec tua l '  que dgu- 
nos amigos  l levaban  por allá. 

t i c a  de campo, r e g r e s é  a l a  UBM-I para inscr ib i rme a l  sexto tri- 
mestre,   incluyendo  materias como A.S.C.M. Rural con José Gonz6- 
l e z ,  cuyo curso  bien pude haber  cubierto a ; l e c t u r a s   d i r i g i d a s ,  
pues l a   d i n h i c a   c o n s i s t i a  en leer a r t í c u l o s  y c a p i t u i o s  de li- 
b r o s ,  de l o s  que a l  f i n a l i z a r  e l  trimestre  teníamos que entregar  
sus r e s p e c t i v o s  'controles de l e c t u r a ' ,   p a r a -   o b t e n e r   c s l i f i c a -  
c i ó n ;  y en concreto  debíamos  sacar  las  posiciones encontradas de 
' carnpesinistas*  y 'descampesinistas '  para e s p e c u l a r   s o b r e   l a  SO- 

brevivenc ia  d e l  campesinado y su p o s i b l e   p a r t i c i p a c i ó n  en la Re- 
voluci6n  Proletar ia .   L levé  también  la  !P.A. Estructuralismo Prank 
c h ,  por supuesto con Roberto  Varela,   quien a m i  parecer  propor- 
ci0nab.a l a  opción  teórica-  metodológica más i n t e r e s a n t e  fuera de 

la c o r r i e n t e   m a r x i s t a ;  por que e r a  muy cur ioso  que al parecer ,  
no s b l o  teníamos que optar  por un área de concentración,  s ino  
que además necesitábamos  de  alguna  manera,  asumir c i e r t a  teoría ,  
O mejor aún,  algún tebr ico ,  gurd o santo de nuestra  vocacibn 0 

Me fui a Europa, donde es tuve   cas i  un aiio viaJando y tra- 

Justo  un año después de haber  regresado de mi primera Prác- 



devosibn; y L6vi-Strauss d8 V a r e l a ,  nos O f r @ C b  una r e d e  de 
e r p l i c a c i o n e e  por aem&s i n t e r e s a n t e s  y un t a n t o  d a  corrplicadma 
we - la6 que hasta eae momento no6 O f r e C h  el E s t r ~ C k U r & l  ?U- 
cional iemo,  e1 Neoevolucionismo o e l  Marxismo. Y como ya habia 
decidido entrar a l  b r e a  de P o l i t i c a ,  nuevamente 81 f lexible Plan 
be e s t u d i o s  de nuestro  Departamento, me permiti6 estando  apena8 
en s e x t o   t r i m e s t r e  l levar materias del  Qrea, y i s ta  tu€ Lecturas 
Fundamentales  de  Antropologh  Polit ica  con e l  ex igente  y a s c i -  
pl inado  Esteban  Krotz ,   quien de i n i c i o  nos record6 que para s e r  
Antropdlogo uno n e c e s i t a b a  dedicarse a e l l o  de :tiempo completo'. 
E l  hecho de que l a  mayoría de 108 alumnos de e s t o s  cursos de 'Po- 
l í t i c a '  perteneciéramos a la  misma brea, aunado a que c a e i  todos 
-nos dedic6bmos  exclusivamente a e e t u d i a r ,  y l a  a t i n a d a  conduc- 
c i¿n de Esteban,  nos l l e v ó  a obtener   resul tados  muy concretos  en 
las materias que llevamos  con é l .  Y l a  o t r a  materia que l l e v Q  en 
aquel t r i m e e t r e  era Aparatos Juxddicos y P o l i t i c o s  con e l  Etn6- 
logo y Peicólogo  Luis   Ricardo Ruíz -quien podría ser e l  precur- 
8or del posmodernismo  en el Departamento-;  creo que s e  habl6 y 
ley6 de todo, i n c l u s o  de un aparato   Jur íd ico :  le p r i s i ó n ;  pasan- 
do por  terapias grupales ,  pláticas que rebotaban de un tema a o- 
t r o ,  y concluyendo  con l a  evaluación que los alumnos hacíamos del 
profesor,  en el ' Sa lón   Ber l ín '  a punto de ir  a hacer una obser- 
v a c i 6 n   p a r t i c i p a n t e  a l  o b j e t o  de  estudio que apasionaba a Luis  
Ricardo:  l a  c á r c e l ,   p o r  no t e n e r   s u f i c i e n t e   p a r a ' l i q u i d a r  l a  
cuenta. En gran  parte  entusiasmados por 61 y un t i t i r i t e r o  que 
había estado  traba3ando  en las Islas Harías, estuvimos a un pa- 
so de  habernos'  ido  -otro amigo del   curso  y yÓ- 8 hacer nues t ra  
segunda P r k t i c a  de campo a l  p a r a d i s i a c o   r e c l u s o r i o ,  a no s e r  
por  las innumerables trabas burocrgt i cas  que s e  nos pusieron,  

Para el t r i m e s t r e  VII, ya of ic ia lmente  en e l  k e a  de poli- 
t i C f 3 ,  aproveché pasa l levar   Frocesual ismo durante el Último tri- 
mestre en que  Andrés Fábregas diÓ c l a s e s  en l a  UAM-I. Alicia 
C a s t e l l a n o s  nos diÓ Pensamiento  XntropolÓgico en M&xico, que me 
p a r e c i ó  una vers i6n   correg ida  y aumentada de 10 que en &tropo- 
logia  Soc ia l   Genera l ,  vimos como H i s t o r i a  de 18 Antropología 
Mexicana. Con l a  controvert ida  Laura González discutimos en e l  
marco de Kovimientos  Campesinos, su posición  sobre e l  tema fren- 
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t e  a Las de autoree  leí-dos y a la nuerrtra; 10 qw propiciuba po- 
lhicas por dbmbs i n t e r e s a n t e s ,  mismas que a l  f i na l  &el trime8- 
t r e  be r e f l e j a r o n  en nuestra6   sxposic ionea y en el cambio de ac- 
t i t u d  de Laura hacia nosotros. Tambi6a en ese trimsetre toa6 un 
cura0 sobra   Rel igibn,   que daba Leticia Méndee, con quien ademh 
de h a c e r  una buena amistad, tuvimos un muy buen r e s u l t a d o  a l  fi- 
n a l i e a r  e l  trimestre. 

Y as í  pasaban estas nuevas  unidades de tiempo  que regian 
n u e s t r a s  vidas, y aunque e l  Proyecto UAM se había olvidado de 
proporcionar espacios t a n t o   f i s i c o ~ ,  como de tiempo para BUS 88- 

t u d i a n t e s ;  algunos de nosotros  encontramoe' l a  manera de generar 
7 mantener  dichos espacios. Sin ir más l e j o s ,  en l a  cot idianidad 
e1 simple hecho de contar   con   lugares   espec í f i cos  de reunión, co- 
mo El Apando, a donde invariablemente  l legábamos  antes de ir a 
clase, a l a  b i b l i o t e c a  o al Consejo  Departamental; O e l  Salón de 
Seminarios,  donde se r e a l i z a b a n  las  Asambleas E s t u d i a n t i l e s ,  y 
que pos ter iormente   se   convir t id  en salón de clases exclusivo pa- 
ra Antropología. En cuanto a l  tiempo  necesario para actividades 
ext raacadénicas ,  caba hacerse   notar  que hasta aquel  momento, va- 
n o s  de  nosotros  contábamos  con h e ,  debido  principalmente a 
que no teniamos l a  necesidad de trabajar, l o  que nos colocaba 
dentro d e l  p e r f i l  ideal de es tudiante  de Antropología; asunto 
que se convirt ió   en  parte   del   debate   sobre  l a s  reformas a Dues- 
t r o   P l a n  de es tudios ,   en  torno a l a  necesidad  de  dedicarse ex- 
clusivamente 8 e s t u d i a r .  En l o   r e l a t i v o  a l  compromiso socio-po- 
l i t i c o ,  del  Comité  Mexicano de Solidaridad con e l  Pueblo Salva- 
doreño, pasé a enrolarme en l a  causa del SITUAM, participando 
activamente en reunibaes., marchas, volanteos ,   boteos ,  mrdias 
durante las huelgas  ( l legando a asignarse una p u e r t a   e s p e c í f i c a  
a Antropología  por var ias  ocas iones ) ,  y demás acciones .  Partici- 
pé t a m b i h  en e l  Consedo  Departamental y en e l  Consejo  Divisio-  
nal .  Al- que daba fame al  Departamento de Antropologís desde 
hacía tiempo eran s u s  reventones ,  que generalmente eran propue8- 
t o s  como bltimo  punto de las 6rdenes  del  d í a ,  en las Asanbleas 
e s t u d i a n t i l e s ,  lo que garant izaba la permanencia  de l a   m q o r í a  
hada  e l  f i n  de &stas; aunque a l  s o l i c i t a r s e  l a  ca-sa donde se 
realisaria l a  f iesta  no surgían  facilmente las  propuestas,  por ' 



temor a des4zoeoe o desmane., puerr s 4 n  algunor, i n v s r i a b 1 e ~ -  
t e ,  terminaban en orgias; l o  cierto era QUO este ambiente no1 
di6 una coheaidn grupa1  poco común en otros Bepertmentors o Ee- 
c u e l a s ,  Todos estos  elementoe  remarcaron en nosotros, no 8410 
108 o b j e t i v o s   f o r m a l e s  de l a  Antropologia, s ino toda una serie 
de a c t i t u d e s  y formas de pensar J a c t u a r ,  adquiridas aquí o all&, 
de l o s   m a e s t r o s  o l o s  alumnos, en e1 isa16n de clases o en e1 cam- 
po., en e l  Apando ordenando e l  BIDAS o ca tando  a lgún  l i cor  traído 
p o r   l o a  que estaban de práctica, o en alguna marcha con los d e l  
SITUAMm 

Por ashares de l a  famorra f l ex ib i l idad  de nuestro  Plan de 
Estudios ,  l a  mayoría de mis compañeros~de  generación se encon- 
traba, ya por aquella  época,   haciendo BU proyecto de tesis,  
por l o  que e l  d e s t i n o  me l l e v ó  a Convivir  56s estrechamente con 
l o s  o t r o s   c o n s e j e r o s  departamentales, que por co inc idenc ia  per- 
tenec ían  l a  mayoría a l  &rea de D e s a r r o l l o ;  ? entonces me dedi- 
qué de ? leno al  marxismo t a n t o  a n i v e l   t e h i c o ,  como -según ya- 
de pr&iSm Ese oc tavo   t r imest re   opté ,  ba jo  l a  t u t o r i a   d e  E. K m t z ,  
l a  o b l i g a t o r i a  A - S m C d .  P o l í t i c a ,  que 61 mismo impartia,  dado zue 
desde e l  s e a 0  t r i m e s t r e   l l e v a b a  CUTBOS del &rea 3 hasta entonces 
no había c u b i e r t o   e l  más genera l  e introductor io .  E l  mismo Este-  
ban nos dió   Evoluc ionis tas . ,  más b a j o  l a  sombra de la f i l o s o f í a  
que de la Antropología  en si, l o  que l o   h i z o  un c u r s o   r i c o  y va- 
ria&, También me inscribí a dos  cursos  con PI, de Alba: Teoría  
Económica  Campesina, y Articulaci6n de Modos de Producción,  resul- 
t d p  un f i a s c o   e 1   p r o f e s o r ,  lo oue non impulsó a es tudiar  m6s 
de lo que acostumbrábamos para rLfLtarlcJ GL e l  ter reno  de l a  tee- 
r i a  marxista. Desafortunadamente pma 4?1 susodicho,   parte de 
de los   grupos  y casi l a  t o t a l i d a d   d e l  o t r o  lo integrábamos l o s  
conse jeros   departamentales ,  por l o  que al constatar s u  incopeten- 
c i a  escudada  en  autoritarismo, nos obl igó  a pedir  su d e s t i t u c i 6 n  
que aunque no se logrd  de  inmediato, al menos no s e   l e   r e c o n t r a -  
t 6  a l  60 s i g u i e n t e ,  Aprovechando que Art i cu lac ión  de Modos de 
Producción  se daba de 20 a 22 hrs.  me i n s c r i b í  a otra   mater ia  
que daba la mmcuerna  Nivbn-Falomir,  bajo e l  nombre  de Modo Ca- 
pital is ta  de Producción,  enfocándose a l  es tudio   in tens ivo  d@ 
El Capital .. 



En conjunto, aquel  trimestr8 fue de l o s  d e  inSeasos tanto 
on aprendisaSe del marxismo como de actfvidad on e1 Consejo Be- 
p a r t m e n t a l ,  especificamente en tomo a l a  reestructuraci6n del 
Plsn de E s t u d i o s ,  en l a  que como ya hemos mencionado en el Capi- 
t u l o -  I ,  participamos  activamente Ruben P&rez, Iv&  Vallado y 706 
l l evando  nues t ra   in tervenc ión  casi hasta e l  fine d e l  proceso;  
y si no l legamos a l a  aprobacih definit iva del  P l a n ,   f u e  porquel 
l o s  compañeros mencionados, al i g u a l  que yo, teníamoe l a  impe- 
r i o s a   n e c e s i d a d  de conseguir  un empleo, unos porque ya Vivian 
por  su cuenta ,  y otros  porque  est6b8mos a punto dle hacerlo.  A 
manera de oplci6n de t r a b a j o  remunerado,  conseguimos i n g r e s a r  
a l  Museo Nacional de Culturas  Populares,  tres compañeros y yo 
como d a s  de l a  exposisi6n  'Obreros Somos, expresiones de 1st 
c u l t u r a  obrera', obteniendo del  COSIES un subsidio  de # I O  800 
a l  mes, por trabadar   Jueves  y v i e r n e s  por las t a r d e s  y sábados 
9 domingos l a  Jornada  completa.  Entonces e l  sistema UAM aunque 
indirectamente,   lograba  su  cometido de no p e r m i t i r  l a  subsis-  
t e n c i a  de organizaciones  tales como la que constituíamos en 
momento. 

Por entonces me restaban por cursar dos materias, que en 
ai noveno trimestre fueron,  con  Claudio  Lomnitz:  Cultura e Ideo- 
l o g i a   P o l í t i c a ,   c o n  l a  que terminaba las o b l i g a t o r i a s   d e l   b r e a ;  
y E t n o g r a f i a  de  México con Leticia Méndez, que l l e v é  en parte por 
que se daba e l  mismo día de la o t r a .  

En aquel  I984 terminé mis materias 'te6ricas' en la UAW-I, 
aunque todabía  me faltaban l a  segunda P r h t i c a  de campo y l a  Té- 
sis. Y en aquel los  mismos días c o n c l u í s  mi supuesto  servicio so- 
c ia l  en e1 Museo de Culturas  Populares,  y como ya había decidido 
irme a v i v i r  con mi compañera (y que conste  que no era mi esposa, 
mujer,   querida,  n i  o t r a   c o s a  sino democrática compañera:-). Para 
mi buena s u e r t e ,  me pasaron l a  n o t i c i a  de que estaban  contratan- 
do antrop610gO8  en el I N I ;  así  que me f u i  a e n t r e v i s t a r  con e l  
Pfr. Ricardo Pozas,  quien era e l  D i r .  de la Subdireccibn de In- 
v e s t i g a c i h ;  y a l  d í a  s i g u i e n t e  me entrevist6 uno de sus colabo- 
radores  llamado Eliseo L6pez, a quien a l  comentar le   entre   otras  



c o s a 1  que habla recibido clases J hecho   t raba jo  de campo cm An- 
e Q s  F&brega8, se convanci6 be m i  prsparacidn y #e e n t u s i a s d  
debido a que adembs Anbrh era bu director de T h i s ;  Con esta 
c o i n c i d e n c i a  quedb asegurada m i  c o n t r a t a c i d n  como Jefe de Ofici- 
na', y dedicarme a l a  a laborac ibn  de una parte de l a  'Guia Be In- 
ves t igac i6n-Acc i6nW,  que deede hacia tanto  tiempo e l  Dr. Poeas 
q u e r i a   c o n c r e t a r ,  A pesar de la mala fama que t e n i a  el INI, den- 
t r o  del  mercado de t raba jo   antropoldgico ,  la opci6n de c o l a b o r a r  
con Pozas, a quien en un p r i n c i p i o  parecían e i  estar apoyando en 
bu Proyecto ;  l a  remuneraci6n  8.decuada y l a  f l ex ib i l idad  de hora- 
r i o ,  me animaron a e n t r a r l e   c o n  ganas a un trabado que prometía 
congruencia y honestidad. E l  r e s t o  del  equipo  de  trabajo lo cons- 
t i t u í a n  Miguel Reyes, Rosario  Gonzblez y Horacio Romero de l a  ~ 

UAM-I; E l i e e o   U p e z  y o t r o s  tres Etn6logos  de la ;ENAH; y un grm- 
PO f l u c t u a n t e  de b e c a r i o s  y comisionados de distintas ocupacio- 
nes  y procedencias.  A Horacio y a mí nos t o c 6   d e s a r r o l l a r  e l  te- 
ma sobre e l  Caciquismo para l a  'Guía'; y algunas   otras  tareas 
que s e  nos encomendaban, como coordinar  algunos Proyectos, redac- 1 

tar documento8, y l o  más i n t e r e s a n t e ,  que f u i  participar comisio- 
nado en e l  Edo. de S.L.F. ~ s p l i z a n d o  una evaluacibr. del  t r a b a j o  
que e l  personal  de l  I N 1  de dicho  Edo,  debiera estar realizando.  
En el equipo  mult idisc ipl inar io  en que me tocd p a r t i c i p a r ,  iba  
entre   o t ras   personas  Ma. Eugenia Olavarría, y como n i  en l a  Coor- 
dinadora, ni en los  Centros  Coordinadores había antropblogos, 
nos t o c 6  a Ma, Eugenia  con l o s  Pames, y a mi con los  Huastecos y 
l o s  Náhuas, hacer e l  t r a b a j o  que  supuestamente  ibamos a evaluar.  
Me t o c ó   c o n s t a t a r  una corrupci6n  tan descarada de l a  mayoría de l  
personal  d e l  I N 1  de San Luis Potos i ,   l l egéndose  a l  grado  de  dedar 
morir percsonas en algunas comunidades, en parte   por  la d e s v i a c i b  , 

de fondos del IN1 para empresas personales  y de su es t recha  re- 
l a c i 6 n  con l o s   c a c i q u e s  de l a  Región; y bueno, yo h i c e  m i  traba- 
30,  denunciando l a   p r e s e n c i a   d e l  ILV y den& irregularidades & .  

e x i s t e n t e s   e n  l a  Huasteca; Lo que me v a l i 6   f e l i c i t a c i o n e s   p o r  
p a r t e   d e l   D i r e c t o r  d e l  I N I ,  y d e l  Pfr, Pozas.  Pero  poco me d u d  
e l  gusto,  pues días después se empetb a bloquear a la Subdirec- 
c i b n  de Pozas, a quien mbs bien empezaron a t e n e r  ahf, tan 8610 
por su  renombre,  Todas e s t a s  cosas nos o r i l l a r o n  a renunciar a 

! 
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nuestros  puestos.  Mal gut   b ien ,  ererta habis #ido una buena expo’ 
r i e n c i a ,  ademh de que  pude ut i l i tar  e l  trabajo realisado en 
S.L,P, para acreditar mi aegundo Traba jo  de caapo. 

POCO tiempo  antes de haber renunciado a l  DI, un becario 
que trabajaba con Horacio y conmigo, no8 cornentd que en l a  Direc- 
c i 6 n  de Promocida  Cultural de la Subsecre tar ia  de ( lul tura  de l a  
S.E.P., es taban   so l i c i tando Antropblogorr, para dar c u r s o s  &e Ca? 
pacitacih sobre   cues t iones   re lac ionadas  con n u e s t r a   p r o f e s i h .  
Iiablamos  con e l  Coordinador de Capacitacih, y nos cit6 para l a  
prdxima semana recibir dunto con  otras   personas   nuestra   capaci -  
t a c i 6 n .  Habíamos cuatro  antrop6logoe: dos de la ENAH y dos de l a  
UAM-I; y como diez maestras de d i s t i n t o s  grados. E l  Último día . .  

s e  nos p i a i ó  que en base a l o  aprendido en los   Últ imos dias, ela- 
bor&ramos un Proyecto de Capacitación  sobre  Proaocih-Animación 
Cultural .  Con d i c h o  Proyecto,  fuimos  evaluados, y . 1 0 ~  s e l e c c i o -  
nados  fuimos l o s   c u a t r o  AntropÓlogos -no en vano e l  Coordinador 
era Antropólogo de l a  EBAH-. Nuestro   t raba jo   cons is t ía  en dar 
c u r s o s  de una o dos  semanas,  tocando  temas  relacionados  con  iden- 
t i d a d ,  c u l t u r a ,  y metodologia  para l a  elaboracidn de Proyectos  
de  Promoción  Cultural, Asi  me l a  pas6 viajando por varios   Edos ,  
de l a  República;  Basta que con l o s  sismos de septiembre de 85, 
l a  organizacidn  espontánea  de l a  gente se con v i r t i ó  en botín de 
las  i n s t i t u c i o n e s ,  y como la S,E.P. no se podía  quedar atr&s, le 
encomendó a su  Dirección de Promoción C u l t u r a l  que c o n t a c t a r 8  a 
l a  Organización de Vecinos de l a  Colonia  Doctores,   con e l  propó- 
s i t o  de b r i n d a r l e s  apoyo mediante l o s   T a l l e r e s  de Promoción Cui- 
t u r a l  más adecuados a sus necesidades especificas, En une de las 
reuniones   re lac ionadas   con  ésto ,  l a  Subdirectora de l a  D.G.P.C., 
al escuchar  algunas de mis propuestas ,  PIE ofreció  pasar de Ins -  
t r u c t o r  remunerado por honorar ios ,  a Investigador  de planta 
el Departamento  de  Estudios y Proyectos ,  con e l , o b j e t o  de dar  
continuidad a l  t r a b a j o  con l o s  damnificados y dem& a c t i v i d a d e s  
como l a  e laborac ión  de  Convocatorias y de  Wanuales de apoyo a l a  
promotor ía   Cul tura l ,   rev is ibn  de investigaciones  sobre  materia-  
l e s  de apoyo a l a  educación  formal,  y a la organizacibn de Foros 
9 demás eventos ,  En estos   menesteres  me ocupé de f i n e s  de 1985 a 



p r i n c i p i o s  de 1987; Mientras  que a l a  UAM-I presentamos  por 1986. 
nuest ro  Proyecto de T h i s ,  producto de l a  hasta entonces  todavia 
freeca e x p e r i e n c i a   d e l  INI, Y aeleccionamos a Esteban  Krotz  como 
Director de Tésis, debido a que 6ste r e c i é n  habia a b i e r t o  un 
nuevo Proyecto  de I n v e s t i g a c i b n  rrobre e l  tema que  tambidn nos 
i n t e r e s a b a  a n o s o t r o s ,  es decir, e1 estudio de l a  misma Antro- 
p o l o g i a ;  Y dada l a  estrecha vinculaeidn del tema con e l  área de 
E d u c a c i h ,  propusimos a Patricia De Leonardo y a I n g r i d  Rosen- 
blueth como l e c t o r a s ,  Se l e  h i c i e r o n  algunas p r e c i s i o n e s  a l  Pro- 
y e c t o  y fue aceptado;  aunque casi no adelantamos en bu concre- 
s ibn  en  aquel  1986, debido a que l a  aayor p a r t e  del  tiempo l o  de- 
dicábamos a l a  supervivencia  material, Empezaba 1987, mientras 
terminaba m i  r e l a c i b n  de unión l i b r e ,  para hacerme más l i b r e  a h ,  
y al  no saber que hacer c o n   t a n t a   l i b e r t a d ,  y c o n s t a t a r  que de 
seguir   con  m i  empleo de inves t igador ,  me s e r í a  casi imposible 
c o n c l u i r  l a  t é s i s ,  Entonces decidí  enrolarme  en una expedicih 
de t r a b a j o  a Alaska, con  otros  dos amigos (un biólogo y un an- 
t ropólogo) ,  con l a  d o b l e   f i n a l i d a d  de por un lado   o lv idar  mi 
descepcibn amorosa y por e l  otro i n i c i a r  una p o l i t i c a  de 'mete- 
d d l a r e s  que me permitiera terminar  l a  +ésis. Trabajé en una Plan- 
t a  procesadora de salmón y más t a r d e  como Pesero,  obteniendo ga- 
nanc ias  por debajo de l o  esperado, dado que Alaska ee teba  
cr is is ,  resul tado de las nueva8  orientaciones  económicas de 10s 
h i j o s   d e l   s o l   n a c i e n t e ;  lo que nos obligaba a permanecer m08 
meses más p o r   a q u e l l a s   l a t i t u d e s ,  Y así hubiera  eido,  de no ser 
por la n o t i c i a  que l a  familia nos higo l l egar ,  en r e l a c i d n  a que 
l a  UAM había dejado de 8er l a  Casa a b i e r t a  a l  tiempo, y como 
nuest ro  tiempo  ahora estaba l imitado,   resolvimos regresar antes  
de l o  previs to .  

- 

Regrese a mediados de 1988, con fondos s u f i c i e n t e s  para no 
trabaJar t a n   s ó l o  unos mesesi Razón por l a  cual i n i c i é  una s e r i e  
de complicados t r h i t e s  burocrát icos   para  obtener una Beca-T6sis 
d e l  CONACYT, pues yo recordaba que a otros  compañeros de IR UAM 
ya l a  habían  obtenido; y todo i b a  b ien ,  hasta que de Último mo- 
mento se me informó  que m i  s o l i c i t u d  h a b h  s ido  rechazada, dado 
que of i c ia lmente  en l a  UAM no e x i s t h  l a  Tésis .  Así que  de la fa= 



13088 T&s%~ teniamos las o b l i g a c i o n e s ,  rpis no asi 108 derechon 
que on otra8 universidadea  otorgaba. A d  las c o s a s ,   t u v e  que 
aceptar la oportuna  propueeta que me higo nuevamente l a  Direc- 
ei6n  General  &e Promoci6n  Cultural,   de dar a l g u n o s   o u ~ e o s  de Pla- 
n e a c i h  Cul tura l ,   con  lo que pude complementar mi ranutencidn 
por  algún  tiempo. 

A la U A " 1  acudí  para reetablecer e l  contacto   con  nuestro  
Comit6 de Tesis,  con l a  aalvedad de que al haberere aueentado Es- 
teban K r o t t ,  s o l i c i t a m o s  a Patricia De Leonardo e l  que fuera la 
Directora, 7 a RaGl  Nieto  88 i n t e g r a r a  como l e c t o r ,   l o  que ambos 
aceptaron. De paso me e n t e r é  de  que Ingrid  Rosenblueth  -quien 
por c i e r t o  era l a  o t r a   l e c t o r a  de l a  T h i s -  estaba dando m- cur- 
80 de Astro logía ,  y que Angeles Shche4: iba a impartir uno de 
Acupuntulra, ambos c o n   v a l o r   c u r r i c u l a r  -para desconc ier to  de l o s  
puristas de   nues t ro   progres i s ta  D.A.0; Tomé l o s  dos CUTSOE por 
i n t e r é s   p e r s o n a l ,   p u e s   c r é d i t o s   d e m a t e r i a s  ya no neces i taba .  

Para f inalmente  l legar a l o s  días en que má8 intensamente 
. nos hemos estado  dedicando a la poncresibn de e l  presente  tra- 

bado de Tésis,  sin que s e  tome como excusa, ei q u i s i e r a   p l a n t e a r  
que las  necesidades materiales de supervivencia  hacen muy d i f f -  
c i l  e1 d e d i c a r l e  e l  tiempo  que requiere a l a  e laborac i6n  de un 
t r a b a j o  de estas caracteristicas, 7 que curiosamente cuando se 
encuentra uno rea l ieando un t r a b a j o  de Inves t igac ión  pars algu- 
n a   i n s t i t u c i h   s u c e d e  lo mismo, a l  no contarse  con l a  cantidad - 

de t iempo  necesaria,  eegún 8e  plantea  en la t e o r í a .  Pero bueno, 
en estos  Últimos  meses  continué dedicándome a la promotoría  cul- 
t u r a l ,  hasta que se me propuso  integrarme a un Proyecto  de Inves- 
tigaci6n sobre e l  Impacto de Grupos Re l ig iosos  en Comunidades In- 
dígenas ,  7 tal vez se me llamó a integrarme, más p o r  los elemea- 
t o s  de curriculule  oculto d e l  que 007 producto; Quedbdome a l  me- 
nos  cada vez más clara -incluso  confirmada por m i  carta astroló- 
g i c a -  mi vocación de t raba jo   con  7 para los demás. 

" 



111 L A  ANTROPOIOGIA EN LA UA?! Y LA IMPORTANCIA 
DEL CURRICULUM OcuypO 

Cuenta C. U v i - S t r a u e s ,  en e l  pr6logo a l  l i b r o  La Alfarera 
Celosa que  en lw? regresaba de un viaje a Estados  Unidos. A bo> 
do del  barco ,  en conversaci6n  con un director de orquesta,   escu- 
ch6 l a  opini6n que l e  llev6 a escribir e l  l i b r o ,  acerca de l a  
r e l a c i h  que e x i s t e   e n t r e  l a  personalidad 7 l a  prjictica de un 
o f i c i o ;  e l  d i r e c t o r  l e  dido que e l  carbcter de un músico a menu- 
do se r e c o n c i l i a   c o n  e l  timbre y e jecución de su  instrumento, El 
antrop6logo  se  propuso  estudiar más a fondo l o  que l a  c r e e n c i a  
popular sabía ra de s o b r a ,  a saber ,  que hay una homologia  entre 
do8 sistemas: e l  de las ocupaciones  profesionales y e l  de los  
temperamentos, E l  l o  observó en l a   a l f a r e r í a ,   p e r o  l a  gente  en 
g e n e r a l   l o  ha señalado  en  todos   los   of ic ios ;   en  l a  ca l le  se ven- 
den cuadros que i l u s t r a n  e l  c a r á c t e r  de l o s   d i s t i n t o s   p r o f e s i o -  
n a l e s  u o f i c i a n t e s .  Una i d e a  que 8 veces los mismos agreaiados 
t r a t a n  de resaltar. Race poco, en la UAM I z t a p a l a p a ,  un anuncio 
i n v i t a b a  a l  bazar  de Antropología; se d e s c r i b í a  eomerameate l a  
s e r i e  de productos  que,  suponian l o s  organizadores eran -son- 
p a r t e  de l  a t a v í o  de l a  personalidad  del  antropÓlogo: chamerras 
militares, d i s c o s  de Trova Cubana y de f o l k c l o r e ,   l i b r o s ,  arte- 
sanías, b o l s a s  de p i e l ,  etc.. , La razón de esta r e l a c i ó n  es arm- 
l i z a d a  por Levi-Strauss  mediante  mitología;  en nuestro  caso no 
podría hacerse  a s í ;  seria más bien a t s a v e s  de la p s i c o l o g í a  im- 
p l í c i t a  eh e l  proceso de formación 7 la perspec t iva  de e j e r c i c i o  
profes ional   de l   respec t ivo   o f i c io .  S i n  &irno de e s t u d i a r  e s í  e l  
asunto, diríamos que a l g o  de esa personalidad se  gesta en e l  pro- 
ceso de formación que ocurre  en l a  universidad, aunque no es  coo 
rrecto  mencionarlo ya que esa etapa de l a  v i d a   d e l  presunto pro- 
f e s i o n e l  es en l a  que se l e  hace saber -7 a t o d o s ,   p o r  CoEsi- 

guiente- que ya ha r e c i b i d o  el pase para  pensar  por s í  mismo 7 
h a c e r   l o  que desee de su vida, profesional,   por  Supuesto. Sin em- 
bargo, aventurado sería conf iar  demasiado en e s o ,   i g n o r a r  que l a  
p s i c o l o ~ í a  de l a  educación  pers is te  aún más a l l & ,  aunque no se 
l e  reconozca,  por que hasta donde se   sabe,  l a  univers idad  t i ene  



CODO responsabil idad  poner a c i e r t o   t i p o  de diecrtrss en l a  s o c i e -  
dad, pare que cumplan BU papel por mucho deteminado.  Para esto, 
me necesita una adecuaci6n  -8ducacibn rm e l  mejor  sentido- que 
no dif iera  mucho, en i n t e n c í 6 n ,  a l a  que tensan 108 que  formaban 
a l o s  nobles, según  nos ref iere  l a  h i e t o r i a ,  an las  primeras i n s -  
t i tuc iones   educat ivas ,   en  el antiguo  Egipto. Se l e s  preparaba pa- 
ra a lgo :  el e c j e r c i c i o  del poder. Es inegable  que a más de t é c n i -  
cas 7 d e s t r e z a ,  ha7 que cierta d ó e i s  de preparación  temperamental 
va a d e f i n i r ,  no solamente la vida normal del individuo,   8ino Bu 
forma de s e r ,  en sociedad y para s í  mismo. Ese di f íc i l  asunto,  
mencionable por supuesto,  no nos compete desarrol lar lo   en  su  to-  
t a l i d a d ,  s o l o  hace evidente  e l  hecho de que l a  formación  profe- 
s i o n a l  va un poco m&s a l l 6  de l o  que se estima, ah a i n   e n t r a r  
en lo de l o s  temperamentos.  Dice  Bachelard que e l   e s p í r i t u   c i e n -  
t í f i c o  debería t e n d e r  hacia una re forma  sub je t iva   to ta l .  Todo 
proceso real en e l  pensamiento c i e n t í f i c o   n e c e s i t a  una conversit jn 
, y no una pedagogía  fraccionada. La manera  de manifestarse  dicha 
conversidn en la e s c u e l a  es lo que nos i n t e r e s a .  Hasta hace poco, 
los   p lan i f i cadores   educat ivos   t en ian  excesiva conf ianza en cuan- 
t o  a cómo conducir   lo?   grupos  por  lo6 procesos  que  ocurren ahí ,  
La noción de curr icu lum  parec ía   cubr i r   todo   e l  panorama de forma- 
c i ó n  de l o s   f u t u r o s   p r o f e s i o n a l e s ,  ya que i n c l u í a  l o  que s e  su- 

ponía era b á s i c o ,  ést0 es ,  r e c u r s o s   m a t e r i a l e s  y una secuencia  
de conocimientos  adecuados a los f i n e s ,  es d e c i r ,  un método de 
acuerdo a los contenidos de la c i e n c i a  en  cuestión.  De a h í  las 
críticas a l o s  sistemas de enseñanza, que 106 tachaban de repro- 
d u c t i v i s t a s ,  O sea, formas usadas  por l a  c l a s e  dominante para . 

reproducir  el sistema. Seguramente, en cuanto a p l a n e a c i h  68 

, sin d e j a r  de lado a ’ l a  é t ics  y a los contenidos de la c i e n c i a ,  
pero ,  S e g b  s e  ha v i s t o ,  no es todo;  En lo6   Últ imos años nuevos 
c r i t e r i o s  han s ido e s t a b l e c i d o s  para dar una idea más f i e l  de 10 
que ocurre en .la escuela ,   ese   proceso que  mencionábamos al  p r i n -  
c i p i o .  Uno de l o s  nuevos  conceptos acuñados para t a l  f i n  es  el 
de  Curriculum  Oculto,  con e l  que s e  prePende introducir  a l  análi- 
&S todo aquel lo  que no cabe en los p r i n c i p i o s  de l a  planeacidn 
educativa  pero que es muy importante ,   inc luso en muchas ocacio-  
nee, d e f i n i t o r i o .  Como l o   d i c e  un autor  (Miranda  Arroyo, 1987): 
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el olor  de las aulae, la u b i c a c i 6 n  de l o 8   e d i f i c i o s ,  l a  r e l a c i b n  
con l o s  compañeros y  maestro^. Algo que pareceda  muy a b s t r a c t o  
pero que , hablando  con un poco de c r i t e r i o   p s i c o l 6 g i c o  no l o  es,  
En Antropología  tampoco, aunque no e8 de . l o s  temas u s u a l e s   e n   l o s  
anales. Hasta donde se sabe ,  y por l a  exper ienc ia  de c i e n t o 6  de 
profes ionales ,   su   mér i to   profes ional  no 6 e  debe  siempre a l o s  
contenidos be las m a t e r i a s ,   s i n o  a l a  r e l a c i h  maestro-alumno, no 
rriempre realicada en les  aulas .  En las a r t e s ,  como en  ninguna o- 

. t ra  d i s c i p l i n a  es evidente este hecho, t a l  que l o s   e e t u d i a n t e s  
han planteado una estrecha r e l a c i h  e n t r e  el estado  psíquico del  
individuo y au  expresión artística, Herbert Read (Read, 1986). 
por  e jemplo  establece una r e l a c i 6 n   e n t r e  las cuatro  funciones 
p s í q u i c a s  básicas de Jung y l o s   c u a t r o   t i p o s  de formas expresi- 
v a s ,  según Bullough;  Dice Read: E l  t ipo  ob jet ivo  corresponde evi- 
dentemente al t ipo  pensador ;  e l  f i s i o l ó g i c o ,  a l  s e n s o r i a l ;  e l  a- 
s o c i a t i v o ,  al sent imenta l ;  y e l  t i p o   ' c a r h c t e r ' ,  a l  i n t u i t i v o ,  
No es menos evidente tal  cosa  en l a s  C i e n c i a s   S o c i a l e s ,  donde e l  
pensamiento y l a  a c t i t u d   d e f i n e n  l a  p o s t u r a   d e l   c i e n t í f i c o ,   i n -  
c l u s o  m&s que su c a l i d a d  o método, En las Cienc ias  Exactas pare- 
c e  no preocupar   Fucho,   por   la ,conf ianza  exesiva que se t i e n e  a 
los contenidos y l a  f é  ciega que s e  l e  expresa a l o s  fríos proce- 
dimientos,  a pesar de  que en diferentes ocaciones  se ha plantea- 
do e l  asunto de la &ice J' l a  ideología .  Por una parte,  esa netu- 
r a l e z a  de las  c i e n c i a s  exactas asegura un n i v e l  medio de cono- 
c imientos ,  donde d i f i c i l m e n t e  alguien s e  puede hacer  pasar por ; 
asociado a ta l  gremio s i  no l o s   p o s e e ,  En las c i e n c i a s  sociales, 
s e  ha v i s t o ,  los f a c t o r e s  que del inean l a  personalidad  del  pro- 
f e s i o n a l  y su práctica no siempre son es t r i c tamenet  de conoci- 
mientos, La pos tura   ideo lógica ,  e l  medio o entorno de d e s a r r o l l o ,  
suelen aer formas de práctica aceptada, Es p o r   e s t o ,  que no es 
i n ú t i l  hacer mención  de los   e lementos   ex t racurr icu lares  que i n -  
f luyen en l a  formación  escolar ;  es decir:  e l  Curriculum  Oculto, 

Por BU o b j e t o  de e s t u d i o ,  y por e l  carácter de sus  metodos 
, las  c i e n c i a s  sociales presentan  di ferencias   importantes  res- 
pecto  a o t r a s   d i s c i p l i n a s ,  Una de sus   par t i cu lar idades  es que no 
pueden o s t e n t a r  rigidé2 n i  adjudicarse ju ic ios   apresurados ,  como 
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en t a l  cabo l o  harian las  c i e n c i a s  que realitan operaciones me- 
c h i c a s  CODO principios.  Y l o  que os d a ,  nunca pueden hacer a- 
firmaciones de verdad rayana. En las ciencia8  rrocialee l a  r d a -  
c i b n   d e l   c i e n t í f i c o  con BU objeto de estudio depende de var ios  
factores; uno de e l l o s   e a   l a   c o r r i e n t e   t e d r i c a  en l a  que s e  ins-  
cribe, o t r a  l a  intsncidn del a n k l i s i s ,  a d  como s u  capacidad op- 
tics para captar  e l  fenheno  sin pre juic ios   inherentes  a l a  per- 
sonalidad bel  c i e n t í f i c o .  En l a  balannra de los   aspec tos   c ient í -  
f i cos   d ichos  asuntos ocupan un lugar  tan  importante como l o s  
contenidos de l a  ciencia.  Ass que cuando un estudiante decide 
i n s c r i b i r s e  en una carrera de c i e n c i a s   s o c i a l e s  o humanidades, 
entra en un proceso que afectar6 s u  personalidad amén de l o s  co- 
nocimientos que obtenga. La forma m68 fáci l  de resolver lo   ser& t 

l a  postura  ideológica, ya que esta   cont iene en s í  l o  que l e   i n -  
t e r e s a   r e s o l v e r  a l  profesional. La Antropología no se desprende 
de esta  circunstancia.   Para empezar, por  sus temas y problemáti- 
cas  a resolver ,  e l  presunto  of ic iante   necesi ta  de una sensibili- 
zaci6n  b&sica. Por decirlo :así, una vocación y c i e r t o  -hablando 
con aparente broma- e s p í r i t u  de s a c r i f i c i o .  El t raba jo  de  campo, 
columna vyrtebral  de l a  Antropología,  requiere  disposición espe- 
c i a l ,  lo mismo e l   t r a t o   d i r e c t o  con problemas de  una sociedad a 
l a  cual e l  investigador también pertenece,  pero que ahora p o r  
sus conocimientos comnrende m6s. A diferencia  de otras discipli- 
nas,  hay tan in terés   espec ia l  en e l  contenido de l a   c i e n c i a ,  más 
que en e l   p o s i b l e   n i v e l  de vida que r e s u l t a  de una profesión- 
negocio. Así que l a s  preocupaciones  naturales  del  antropólogo y 
e l   a s p i r a n t e  a t a l ,  son connaturales y compartidas; implícitas 
en e l  proceso de formación 7 en e l   e Jerc ic io   profes ional .   Dec i r  
que esto no l l e v a  una fuerte  carga  psicológica es negar  ese ca- 
r á c t e r   p e c u l i a r  de l a  ' c iencia   del  hombre'. 

La aspiraci6n de l o s  estudiantes de Antropología, por per- 
t e n e c e r   a l  gremio, está permaada por circunstancias  personales,  
i n t e r e s e s  e i d e a l e s ,  d i f í c i l es  de ignorar. Cada futuro antrop6- 
logo es una h i s t o r i a  de esa  preocupación y l a  forma en que se 
resuelve  decidiendo e l  estudio de e s t e   o f i c i o .  Los diseñadores 
de los planes de estudio, en este  caso  antropólogos  también,  re- 
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conocen 6st0, y l o  toman en c u e n t a ,   q u i t a s  sin plantear lo   en ta- 
les  p lanee   expl i c i t smente ,  pero con un gran peso en l a  práctica. 
E80 augiere ,  muchas v e c e ~ ,  que los conocimientos  deben estar a- 
dheriaos a una a c t i t u d  y no viceversa. Por 880 ,  en l a  f o r a a c i 6 n  
d e l  antropdlogo BU habil idad t d c n i c a  no miempre es l o  que más 
c u e n t a ,  como en  su  caso eeria en l a  quimica,  por ejemplo. NO 
c a s u a l  que la llamada crisis de l a  ENAH tenga una r e l a c i ó n  muy 
estrecha con e l  predominio  ideológico  de ciertas c o r r i e n t e s ,  aún 
‘m6s a l l á  de   los   contenidos  de l a  c i e n c i a ,   P e r o ,  que  $untos se t o -  
man en cuenta cuando se diseña qn plan  de estudios  de Antropolo- 
g ía ;  evidentemente debe i n c l u i r   c i e r t o s   c o n t e n i d o s   o b l i g a d o s ,  
propios  de l a  c i e n c i a  y l a  manera  en que pueden ponerse a l  ser -  
v i c i o  de l a  comunidad o l a  sociedad  en que se v i v e ,  así como al- 
guna opción  ideológica aceptada. Resultaría  impensable  en  nues- 
tras escuelas de antropología ,  e l  que l a  carrera s e   p l a n t e a r a  
como una forma de preservar  e l  c a p i t a l i s m o ,  por ejemplo. A s í  que 
a l  d i s e ñ a r  el p l a n ,  en c i e r t a  forma se t r a t a  de e s t a b l e c e r  un e- 
q u i l i b r i o   e n t r e  l a  c i e n c i a ,  l a  sociedad y e l  mercsdo de t r a b a j o .  
E l  r e s u l t a d o ,  hasta donde se sabe, no l l e g a  a cumplir  con esa in -  
tsnTiÓn, al menos  no siempre. Pero tampoco s e  puede decir  hasta 
ahora como deben s e r  las c o s a s  a f i n  de formar a un antropdlogo 
tecnicamente h á b i l ,  con  margen  de desplegar su  propia idea o for- 
ma de s e r  en e l  campo p r o f e s i o n a l ,  Lo que si se puede h a c e r  es 
d e s t e j e r  un poco e l  asunto y a n a l i z a r   l o  que verdaderamente suce- 
de  en una e s c u e l a  de Antropología. 

cola0 C U r r i C U l U I D  formal y curr ícu~um  oca l to   hacen   contra -  
punto y dan un c i e r t o  p e r f i l ,  esperado o nÓ. E l  caso  d e l  Depar- 
tamento de Antropología  de la UAM-I, podría sugerir a l g o ,  Un Pro- 
r e c t o  determinado  por  c ircunstancias,  una in tenc ión  Ú t i l  y de de- 
s a r r o l l o   c i e n t i f i c o ,  un CurriculIm  formal,  y l o s   e f e c t o s  de un 
curr ícu lun   ocul to .  

Como s e  ha señalado en e l  primer c a p í t u l o ,  l a  propuesta es- 

I 

! 

t r u c t u r a l  de l a  UAM en sus i n i c i o s   b u s c a b a ,  planteada s s i ,  una . m a =  

nera  de l o g r a r  me$ores r e s u l t a d o s  que l o s  que hasta entonces ha- 
b i a n   o f r e c i d o   l a  UNAM y e l  IPN, principalmente.   Podría  decirse 
que l o s  sistemas de ambas i n s t i t u c i o n e s   e r a n   ‘ t r a d i c i o n a l e s ’ ;  



aunque no adlo aso; eran tambih la respuesta a l a  necesidad e- 
ducativa  inmediata en México, a d  que sus resultados eran sola- 
mente el logro de lo que podia  hacerse be 888 manera. La Urn, 
según palabras de uu primer  rector,  e1 arquitecto Pedro Bamiree 
Vbquez,  era una innovacibn  educativa, aunque eso conllevara una 
inversidn especia l  y reunir   recursos  para  la   consecuaión de ta-  
l e s  metas, E l  pr inc ipa l   ob je t ivo  era, en primer  lugar, un s ia te -  
ma e f i c i e n t e ,  que h i c i e r a   p o s i b l e  que sus  estudiantes  tuvieran 
c i e r t a s   v e n t a j a s  en el mercado profes ional ,  y que sus Conocí- 
mientos correspondieran con 61 y con las   c i scunstanc ias  econbmik 
cas, p o l í t i c a s  y s o c i a l e s  de México,  Sus  innovaciones, como ra 
mencionamos, eran:   c ic los   t r imestrales ,   cuotas ,   ausecia  de t i s is  
y f l e x i b i l i d a d  en l o s  tiempos para el termino de l o s  estudios. A 
d e c i r  de Ramírez  Vbzquez, l a  exelencia de la UAM l a  convertía 
inevitablemente en una univers idad  e l i t i s ta ,  ya que l a   o f e r t a  de 
s a l a r i o s   l e s   p e r m i t í a   t r a e r s e  a l a  f l o r  y nata de l a   i n t e l i g e n c i a  
académica de l  país .  Solamente de es8  manera se  podía  conseguir a 
gente que trabajaba  en l a   I b e r o ,   l a   A n a u a c ,   l a  UNAM y e l   P o l i ,  
J' que de alguna manera eran las ' e s t r e l l a s '  de ta les  escuelas. 
E l  e fecto   del   Plan pudo verse de inmediato, No se trataba de una 
escuela   part icular ,  pero las  cuotas no eran tan modestas ya que 
s igni f i caba  por año un poco más d e l  salario mínimo de un mes, 
dos  veces  quizás, Ass que en l a s  primeras  etapas, l a  composición 
del  estudiantado era de c l a s e  media en su mayoría, En e l  Depar- 
tamento de Antropología se veía  claramente  ésto, Por una parte,  
para  estudiar la carrera  de una manera un poco m& decorosamente 
que en l a  Epr'AH, ya en crisis evidente  para  ese  entonces; y l o  c 
que es más, c a s i  con e l  mismo personal que en la Ibero ,  Esto que- 
r í a  decir que se   t ra taba  de alumnos 'bien',  educados, con auto, 
con buenas lec turas ,  y dominio de al* o t r o  idioma; con p o s i b i -  
l idades de colocarse en e l  mercado  de traba jo  o conseguir mejo- 
res   n ive les  académicos en el p a í s  o incluso en e l  extranjero ;  
Entre ulta poblacih   reducida,  que les  permitía  intercambiar re- 
lac iones  de amistad con posibil idades de convertirse en vinculoG 
profesionales mis tarde (Jra que cada persona t e n i a  en si venpajar 
que compartir). A s f  que e l  Proyecto UAM tenia posibilidades  de, 
s i  continuaba así ,  lograr sus fines. En Antropología la planta 
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de profeaores, en 6013 i n i c i o r ,  era be l o  medor de l a  antopologia 
nacional. Guillermo de l a  Peña, quien jugada un papel i q o r t a n t o  
en la fundaci6n del  Coleg io  de M i c h o s c h ;  3086 Lameiras,  muy m- 
querido  tmnbien  en  di ferentes   inst i tuciones  J a u t o r  de varia8 im- 
portantes   publ i cac iones ;  Juan Vicente  Palerm, hijo del  famoeo 
antropdlogo; Andrh ]CP&bregas, requerido  luego para e l  CIESAS del 
Sureste ;   Esteban Krote, ahora  Investigador  Nacional ,  7 con una 
l a r g a  l i s t a  de publicaciones- ;   Roberto Varela, ya devuelto de Pa- 
rís,  más tarde D i r e c t o r  de l a  Div is ion  de C,S.H. de la UBH-I,  f 

también  Invest igador   Nacional ;   Gi lbert0   Idpez 7 Uvas, p o s t e r i o r  
Director   de  l a  ENAH; ;I a s í  p o r  e l  e s t i l o .  Con ese   pereonal  acadé- 
mico, 7 esos  compaiieros, e l  estudiante   podia  aspirar a in tegrar -  
Be de  una  manera f i n a  a l a  Antropologia  Mexicana; 7 ver de r e o j o  
y des osamente a l o s  e s t u d i a n t e s  de o t r a s   e s c u e l a s ,  como l a  de 
Yu t á n ,  a l a  que p o r   c i e r t o ,  se l e  daba apoyo academico; o, a l a  

AH, que s e  debatía en una gr i l la  eterna.   Esto  pudimos v e r l o  .c 

uando trabaj&bamos en e l  INI, donde nuestros  compañeros de l a  
NAH , t e n í a n  un n i v e l   d e p l o r a b l e ;  y de quienes   E l i seo  LÚpez co- (Y t a b a  que representaban. e l  p r o t o t i p o   d e l  p e r f i l  del  egresado 8 

de su  escuela.  A s í  que l a  UAM o f r e c í a  e l  decoro de una escue la  
particular; p o r   e l l o  e l  t r a n s p o r t e  a l a  Unidad Ie tapalapa  no era 
un problema,  pues aunque no l o  preguntamos,  entendemos que las 
autoridades  suponían  que  los alumnos todos  tenían  auto. Y ass 
las c o s a s ,  hasta e s e  momento, a l  menos, l o s  o b j e t i v o s  de l a  UAK, 
como los   planteaban  los   fundadores ,  como el Arq. Ramírez  Vázquez 
funcionaban. Buena e s c u e l s  y buenos maestros,   conllevaban a t e n e r  
buenos  alumnos,  con b i b l i o t e c a ,   d i n e r o  para l i b r o s ,   c u l t o s ,  b i -  
l i n g u e s ,  de tiempo  completo, con c o n e c t e s ,   e t c é t e r a .  Por esa ra- 
zbn se vieron  en l a  necesidad de s o l i c i t a r   a l g o  que aunque no iba 
con l a  propuesta de l a  U A T ,  era u n a  adjudicación que adornaba su 

persona,  l a  tesis,  Ramirez  Váequez decía  que éSta no e r a  conve- 
n i e n t e  y8 que e l  tiempo que e l  alumno pasaba  elaborando t a l  do- 
cumento,  que  podian ser dos años o m&, serv ía  para que olvida- 
r a  l o  que ya había  aprendido -y que l o s  maestros l e  habían ya a- 
creditado- ;  quedando e l  e s t u d i a n t e   s i n   p o s i b i l i d a d e s  de e f e r c e r  
su profes i6n  en ese  tiempo -y con e l   l í m i t e  de l o s   d i e z  años, de 
no poderlo  hacer ya nunca-, además de l o s   r i e s g o s  de quedarse 



ahi empantanado. 

La UAM proponia  por o t r a  p a r t e ,  una carga académfce d B  

i n t e n ~ a ,  en e l  sistema trimestral; aunque e l  sistema pedagdgico 
no variaba mucho, al  menos no 811 Ittapalapa. La plant i l la  de ma- 
estros por   su cal idad,  podía exiair mis l i b e r t a d  de cktedra; y 
por  parte de l o s  alumnot; un d i k l o g o   a b i e r t o ,  con lo que l a  rela- 
c ión   enseñanza-aprenai ta je   se   conver t ía  un poco  en sistems de tu- 
t o r í a s .  En Antcopologia l a  c o s a  se daba as í ;  A l  p r i n c i p i o  del  
curso se daba una b i b l i o g r a f í a  que abarcara e l  tema de l a  mate- 
r i a ,  se programaban l o s   t i e m p o s  7 e l  a l m o  debía  l e e r  y estar 
capacitado para un debate; por  lo genera l  se proponía un calen- 
dario de expos ic iones  por parte de l o s  alumnos,  que  antecedian 
a una discusión  coordinada  por e l   p r o f e s o r .  Parte de l a  biblio-  
grafía era en   ing lés .   Es to  permitía un diálogo más d i r e c t o   e n t r e  
maestro y a l m o ,   i n c l u s i v e  para modi f i car   los   contenidos   Be l  
curso.  Asuntos de l a  democracia,  que funcionaban  bastante  bien,  
al grado de que e l  Departamento  de  Antropología  se  considerCba 
uno de l o s  mbs p l u r a l e s  y donde los es tudiantes  si  tenían  poder 
de decis ión.  Como l o  señalÓ  alguna  vez  Rodrigo  Diae,  bashdose 
en opiniones de Gabriel Zaid, e l  t i t u l o  8 8  l a  oportunidad que 8e 
da a alguien para e j e r c e r  y continuar en l a  d i s c i p l i n a ,   t r a b a j a n -  
do,   relacionándose y aprendiendo. Así que las generaciones para  
las c u a l e s  quedaba a pedir  de  boca e l  Proyecto UAM, garantizaban 
e s a   f u t u r a   p o s i b i l i d a d  de cont inuar  en l a  p r o f e s i ó n ,  o en e l  me- 
d i o   i n t e l e c t u a l ,  a l  menos. Eso, en Gltima i n s t a n c i a ,   e n   e l   c a s o  
de Antropologfa, daba margen para que e l  i n t e l e c t u a l  en c i e r n e s  
r e a l i z a r a  una carrera s i n   d i s c i p l i n a ;  o s e a ,  e l  ambiente  univer- 
s i t a r i o  l e  permitía estar ahí, aún cuando técnicamente no tuvie-  
ra dominio exacto  de los rudimentos de l a  c i e n c i a ,  como por e- 
jemplo, debe t e n e r l o  un odontblogo. Con l a  v i s i ó n  que -se adqui- 
r í a  e r a   s u f i c i e n t e ,   i n c l u y e n d o  las  exper ienc ias  del  Trabajo de 
campo y las clases con p r o f e s o r e s  de buen n i v e l .   E x i s t e n  c a m s  
de es tudiantes  que  aunque no Be t i t u l a r o n ,  o l o   h i c i e r o n  I 5  años 
después ,   s in  embargo su desempeño como antropólogos no t i e n e  ta- 
cha. 



As5 puem, l a  pedagogia l a  daban las c i r c u n s t a n c i a s ,  propi- 
cias en l o s  i n i c i o s  de l a  UAM; pero en e l  caso  del Departamento 
de  Antropologia era l a  venta3a de una coyuntura, y que no 80lu-!.. 
c ionaba l o s  problemas  de l a  enseñanza de l a  c ienc ia ,   ev idente8  
muy d i s c u t i d o s  en l a  ENAH, donde se decia, l a  gente recibia una 
f o r m a c i d n   p o l i t i c s ,  mbs que acad6mica. Algunos maestros opinaban 
queJ&ndose de e l l o  (Cesar Huerta,  que vino  invi tado a i m p a r t i r  
un curso eobre  Sociedades Africanas): l a  p o s t u r a   p o l i t i c a  es un 
asunto  personal .  A m í  no me importa l a  pos ic idn  de nadie en tan-  
t o  sepa que hacer como &tropÓlogo.  Pero cuando e l  acontecer  e- 
ducativo de una carrera era eso ¿que i b a  a suceder  con  quienes 
no profesaban - o menospreciaban una postura  polít ica?  Impensable 
un antropdlogo  reaccionario .  Un d í a  pregunté a Gilbert0 LÓpez 
Rivas (después de que caímos  en l a  cuenta  de que todos los tex- 
tos  de a n b l i s i s  de l a  realidad eran marxistas) que ¿cuál era l a  
d i f e r e n c i a   e n t r e   a n t r o p o l o g í a  y marxismo? Es l a  misma c o s e ,  me 
contestó .  

Otra p a r t i c u l a r i d a d  de l a  UAM, o del Departamento de Antro- 
pología   en  concreto ,  nos l l e v a  a cuestionarnos  sobre que s i g n i -  
ficaba e l  Diploma de Técnico  en  Invest igación en Antropología 
S o c i a l ,  que se otorgaba a l  c o n c l u i r  e l  segundo n i v e l   d e l  Plan de 
es tudios  o Tronco  Básico ,  que iba  d e l  I V  a l  V I  t r i m e s t r e ,   i n c l u -  

i yendo l a  primera Práctica de campo. Ramírez Vázquez d i c e ,  que uno 
de l o s   o b j e t i v o s  de l a  UAM era é s e ,  que en cada etapa el alumno 
pudiera ddsempeñar l a b o r e s   p r o f e s i o n a l e s  de acuerdo a ese n i v e l  
7 que ademb f u e r a   a c r e d i t a b l e  formalmente  por l a  universidad. 
Quizis  e l  e s t u d i a n t e  diplomado e q u i v a l í a  a l  TrabaJador  Social .  
No sé de a l g u i e n  que haya s o l i c i t a d o  t a l  t r á m i t e ,  y de haberlo 
hecho, cómo le haya ido  en s u   e j e r c i c i o   p r o f e s i o n a l ;   l o  que s i  
recordamos es que en  e6e segundo n i v e l  se tomaban l o s  cursos de 
Teorías  AntropolÓgicas y l o s  de Antropología  Social  Comparada de 
México; Y por supuesto que ta les  materias iban  orientadas a l o s  
i n t e r e s e s   p e r s o n a l e s  de cada alumno, no eran  ser iadas  y por s í  

mismas c o n s t i t u í a n  un caudal de información que hablaban de un 
profes ional   b ien  preparado,   por  que eran "TeoríasIt. Pero,  ve& 
moslo de o t r a  manera: ¿podría alguien usar, después de cada  cur- 

I 
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BO, las  t e c n i c a s  be esa e s c u e l a  para a l g h  t i p o  be traba0 de in- 
v e s t i g a c i 6 n  ? S i  se v i e r a n   t é c n i c a s  en bichos c u r ~ ~ ~ ,  ta l  vez es- 
t o  h u b i e r a   s i d o   p o s i b l e ;  pero era inforaacibn  simplemente, con 
algunos  e3emplos. En aproximadamente v e i n t e   s e s i o n e s   c u b t o  se 
podía  aprender de Neoevolucionismo y Evolucionismo  Multilineal.  
Por c i e r t o ,  que nadie  podía ser E s t r u c t u r a l i s t a  o E'uncionalista 
en l a  UAM; Marxista quicks, p o r  las pre ferenc ias   de  SUB profeso= 
r e s ,  quienes   en  otras  materias i n c l u s o   t r a t a d a n  a s í  e l  asunto;  
digamos,  cuando  tomara cursos  del h a  de  concentracibn,  ya que 
ahí analizarian  algunos  problemas,  o l a  práctica de campo misma 
a l a  l u z  de autores   de  t a l  P cual   corr iente ,   Teorías   Antropolbgi-  
cas era como l a  moral d e l  Departamento, Aquí se c r i t i c a b a n  a las 
'otras '   ( teorías)como  competidoras  cercanas o como cultura  gene? 
ra lo  La i n c l i n a c i 6 n   s o b r e  c ier ta  manera de tratar e l  problema 
o b j e t i v o  de la p r o f e s i ó n ,  sería c o s a  de l a  c e r c a n í a  que se t u v i e - .  
ra  con  determinado  profesor,   cosa  perfectamente  posible en las 
primeras etapas de nuestro  Departamento. Y as5 tué. 

- 

Los c u r s o s   o p t a t i v o s  eran m68 f lexibles a b ;  digamos  que 
a h í  e l  profesor  podia  aluciner  l ibremente.  Me tocó  el caso  de 
Javier Guerrero, famoso  por 8u. brillantez i n t e l e c t u a l  7 su dip- 
somania  cercana. La mater ia  fué e l  Pensamiento  Antropológico en 
México ,   cuatro   horas   los   mierco les ,  o sea cuatro   horas  de con- 
v e r s a c i ó n ,  o de chismes de los   antropólogos ,  o de a d j e t i v o s  de 
los  antropólogos  mexicanos. mé a s í  como supimos quien era Anto- 
nr Perkins  (LÓpez 7 Rivas), Gina Romand (Margarita Nolasco),  e l  
Superman Jáuregui,  l o s  msgní f i cos ,   e t cé tera .  La exposición chisr 
peante y despiadada nos d i v e r t í a  mucho; ;I nos informaba claro,  
o nos perlnitia t e n e r  un ju i c io ,   sobre   a lgo  que debíamos saber  ( e l  
chisme del  gremio),  ra que t a l  información  era una menera  de in- 
tegrac ión  gremial. A s í  que cumplía  su  función, además de que nos 
gustaba. 

Ya en e l  Area de Concentraci6n las cues t iones   t écn icas  7 
metodol6gicas se iban aclarando,  aunque mantenían  su  carácter 
informativo 7 f l e x i b l e ,   P o r  sus temas, l a  Antropologia  en .pro- 
ceso  formativo era m&s democracia que formación. Y así  l a  comu- 



nibaa ae presentaba,  Era a lgo  de l o  que 60 podia @norgul lecer  
cua lquier   es tudiante ,   que  a d i f e r e n c i a  de Otx?aa carrera6 no Be 
veía 80WJetidO a l  autor i tar i smo de los m a e ~ t m ~ ,  pues ahí la ra- 
y o r i a   e r a n  'buen8 onda', Uno podria preguntarse en que  medida e l  
Proyecto  UAM 3 e l  P lan  de Estudios  del  Departamento de Antropo- 
l o g í a  cumplen  con s u  p r o p h i t o ,  7 e n   c u a l   l o a   r e s u l t a d o s  son die- 
t i n t o s ,  S i  Be revisa e l  Plan  de   Estudios ,  nos encontramos  con un 
número grande de tema8; pero  cuando uno ve el funcionamiento las 
p r e v i a i o n e s  son d i s t i n t a s ,  La f lexibil idad p o d r í a   s e r  una l l a v e  
de  fuga donde las  i n t e n c i o n e s   d e l   P l a n  se escapan; J l o s   r e a u l t a -  
dos   parecen   ser  m&s bien  del   'o tro '   curr iculum,  

Es def in i t fvo ,  aunque n o . s e  heyan e x p l i c i t a d o  en documen- 
t o s ,   p r o y e c t o s  7 leyes de l a  UAM, que los elementos del  c u d -  
culum o c u l t o  que  dan forma al  c u r r i c u l u m   f o m a l ,   e x i s t e n  impli- 
c i t o s  en las  e x p e r i e n c i a s  de  quienes se encargaron del diseño J 

proyeccidn  de esta nueva  universidad de c a r h t e r  innovador J ade- 
cuado a c i e r t o  momento de nuestro  de6arrOllo SOCiali: Dejandose 
c l a r o  que dichas innovaciones  adquirieron BU concresi6n más clara 
en las Unidades  Azcapotzalco y Xochimilco,  con BUS r e s p e c t i v o s  
Sistemas Modulares de enseñanza;  Sienao l a  Unidad I e t a p a h p a ,  la 
que de alguna manera p o s e i a  características más apegadas a l o s  -% 

métodos pedagógicos t r a d i c i o n a l e s ,  aunque coa0 ya hemos mencio- 
nado,  nuestra Unidad contabe  con  determinadas  particularidades; 
Concretamente  tenemos  que,  en el marco d e l  Sistema Departamental, 
se e e t a b l e c i 6  l a  v i n c u l a c i h   e n t r e   d o c e n c i a   i n v e s t i g a c i ó n ;  3 c 

que mejor que e l  Departamento de Antropologis para haber optimi- 
zado dicha vinculación,   pero lo cierto f u b ,  que a l  menos nuestra  
e x p e r i e n c i a  no nos permit ió  apreciar resul tados   tangib les  de ea- 
t a  innovaci6n. Lo mismo sucedi6 con e l  supuesto  acercamiecto y 
o r i e n t a c i ó n  de las i n v e s t i g a c i o n e s  de nuestro  Departamento, con 
r e s p e c t o  a l  entorno donde se ubica  l a  Urn-Iztapalapa; ya no se 
diga a l a  'Problemática Nacional', Ha s ido  precisamente, a t rads  
d e l  curr iculum  oculto  que se han rea l izedo   a lgunas   inves t igac io -  
nes  en I z t a p a l a p a ;  es decir, por i n i c i a t i v a s   i n d i v i d u a l e s  de al- 
gunos alumnos. A estas particularidades  del   i?royecto U@,, agre- 
gamos una más, que planteaba l a  constante  formación  del  profes.0- 



rad0 an el parco de mod8FXlOB 8i8tOra6 pebag6lieo.i 7 bueno, d. 
men08  recienternenete 69 le pZ%pUSO al Colad* 40 frofesomm 
e-0 QrolD Carlos Z a r t a r ,  pero no hubo quor\liO 485 la8 Colla@, 6i 
a n a l ~ s ~ m m o s  las caracteriaticar del curriCr\tlru formal h b a  
mencionadas, en relacida con 01 aurrículur octtlto O mal; por 
e3emplo a partir  de la relaci6n profeeoc-alumno, tendrhmOB .O 

primer término que dedar  clara8 las diferente8 espectativar de 
ambos, tanto en el proceso de enseñante-apnnditajo, como en 81 
de invertigacidn; Dado que tal pareciera que la docencia 8e ha 
convertido en una pesada carga para 108 profesores, que  recurren- 
temente  buscan  la  forma de obtener descargas acadhicas, para de- 
dicarse exclusivamente a le investigacidn, de  la que parad6jica- 
mente hay tan pocos resultedos, a PO der los de 8u propia cre- 
dencialisacih por medio de posgrados,  que  luego la UA?l le8 pu- 
blicar& como  sintesis en alguna de sus reviatas 7 tal vez ínte- 
gra como libro. No en balde, la controvertida discusidn sobre 
las reformas a nuestro  Plan de Estudios,  se ha centrado en la 
supuesta necesidad de un mayor espacio para Ir investigacibn, 
por su parte, los  alumnos en su maroría pareciera  que como decia 
Esteban K c o t t ,  ven B l a  carrera como 'de ob8tácu~os~, ya que 
lugar de interesarse en los contenidos de la antropologia,  que 
pudieran serles útiles posteriornenete; se  la pasan lanentdndo8e 
del supuesto exeso de  lecturas o trabajos por  hacer,  convirtien- 
dose en la eterna monserga  para  los profesores la pregunta obli- 
gada ¿leyeron?, a la que normalmente seguia un silencio e inter- 
cambio de miradas nerviosas; cuando le  tocaba exponer un tema a 
alg\mO era tal vez la Única ocasi6a en que se hacía una lectura 
conciensuda; aunque a veces el expocitor de  plano no be presenta- 
ba, = cuanto a la Inveetigacih, de l a  emocibn de  la primera 
Prectica se pasaba ya como antrop6logo a la no menos emocionante 
se@ukda,  tal vez ya a la sombra de al& maestro (;I conafe  que 
dig0 maestro, no profesor) ; para finalmente llegar al  pantano 
Be la  this, de 18 que ya hemos mencionado  las eepecifisidades 
que adquiria dicho  proceso, según el alumno, 

Este cuestionamiento del  Sistema Departamental,  adquiere 
concreslbn,  precisamente, a la lus del u ~ á l i e i ~  del curriculum 



o c u l t o ,  que f inalmente e1 10 9.1 no. propomion. una t ir i6n rir 

realirta be lo que, en e a t e  caso, c o n a t i t w e  l a  f o r u c i b n  scad&- 
mica de los   antropólogos  socialer en la OA3U. 

En .realidad, l o s  punto8 be a s t a  lllpe sxponews en esta 'PO8i8 

sa borivan mis &e nuertra   obam~oaci6n y ~ e f l e d b n  be nuertra 
perirncia, que de 1- propoaicioner t&ricrcu que, como ra hemos 
apuntado,  escasean  sobre e l  teos. La pedagogh se ha preocupado 
más por establecer una corr8spondenda   entre  método8 de eaoeíian- 
su y contenido Be las R(lteriaS, e8 decir; Cómo permitir la entra- 
da de c ier tos   conoc imientos  a l a  r e n t e  y temperamento del rpran- 
dit .  Por  oso, aunque ya ciertas escuelas han t o m a h  en cuenta 
f a c t o r e s  ta les  como l a  ambientaci6n de 108 espacios escolares, 
o l a  s R c I a l I z a c i 6 n  de alumnos y aaestros, etc., no ha d h o  algo 
que em l l e g u e  a tomar de manera definitiva pura la apropiacih 
de l a  c i e n c i a   p o r   l o s   a s p i r a n t e s  a desempeñara8 en sus  terrenos. 
S i n  embargo,  en las  h w m i d a d e s ,  l a  funci6n de e s o s   f a c t o r e s ,  o 
l o  que se ha dicho del  currfculus o c u l t o ,  ocupa un papel  sobre- 
s a l i e n t e .  En e s t e   c a s o  1s predisposic ión  sensible  y una r o c a c i h  
ufectiva definen e l  rumbo profes ional  del individuo;  es la f a c u l -  
tad de acceder eon s e n s i b i l i d a d  a ob je to8  de e s t u a i o  que requie- 
ren de e s o ,  y de una mirada indagadora,   creativa e i n t e l i g e n t e .  

La antropología ,  a l  hablar de las obras   del  hombre, J aunque 
cada vez más en dlgsuso como o b j e t o  de es tudio ,  el tema de l a  cul -  

. tura  continfia  s iendo una constante en BU observación. Si bien los 
teaas p o l í t i c o s  y econ6aicos mn on l u  ~ctual idad l o r  temar m& 
u r n a l e s  (un poco por l a  ideologisación de las c ienc ias   soc ia le l r  
y o t r o  poco  por que se asegura a d  'teóricamente' l a  objet ividad 
d e l  análisis), en l a  a c t i t u d   p e r s o n a l   a n t e   e l   t r a b Q o  profsrdo- 
nal   ( en   d iá lagos ,  modos de v i d a ,   p e r f i l   c u l t u r a l ,   p a s a e i e m p o s ,  
pref erenciae, tendencias, perver~icmes, etc -) l a  cultura sigue 
siendo elemento  def ini tor io ,  en l o s   i x h e r e s e a ,  y por ende, l a  per- 
sonalidad del antropólogo. Por e l l o ,  en la formación del  futuro 
profesional   de 1s antropologis ,  la construcción de e ~ e  ' l l e g a r  a 
sez' es básica p o s i b l e ,  más que con los contenidos a 108 que 
llega la planeación  educativa,  con l a  operación  de un c u r r f c u l u  
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oculto e 

Lm observaci6n part ia ipants  de un curd@wh~, como l e  11.- 
maaos en esta ocasi6n revela l o  anterior. ~emoa v i s t o  c6mo une 
srrie de factores ,  en oontacto a011 una eircnuutrncia asnsible 
de nuestra peraona befinferon nuestra rituecibn #eafesibnali; 

nets del Departamento da Antropoloda de la  DAH pretsndtia; pero 
si como profesionales de un C-O bel  8aber; e80, rin lugar a 
duda%. mediante un proceso formativo en el senti& al  que no8 
hemos referido. 

qui& IL6 COPO tBXlt~p6lOgOS 81 8Ontido bD -0 IC8 wii,rsCie 

tsmbi6n que para preciear las observacionsr que  recrogemas ;I pro- 
cesamos Q transponemos en estas refleaciones, eeria necesario me- 
ter a laboratorio nuestro obJeto de estudio y entonces, con l u  
ayuda Be l a  pedagogía, p ~ i c o l o g í a ,  f i l o s o f í a  7 ,  por ~upueeto,  do 
la antropología, podríeooo l legar  a un conocimiento del asunto 
que, ahora s i ,  seria una v e d a b r a  .portaciÓn, no 8410 al proce- 
60 de ense~anza=aprendita3e, sino, 7 sobre todo, a l a  entropolo- 
gis social. 
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