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Para apreciarlos en su justo valor hay, 
pues, que conocerlos en su conjunto. 

Sin embargo, esta tarea no es de 
fácil realización. Los numerosos im
presos que de esta época han llega
do hasta nosotros se encuentran de
positados en distintos repositorios 
de dentro y de fuera del país, lo que 
dificulta en mucho su consulta. Es 
por ello que el Instituto de Investi
gaciones Históricas de la UNAM ha 
emprendido la elaboración de una bi
bliografía sobre la insurgencia mexi
cana que incluirá los impresos dados 
a la luz en territorio novohispano 
desde septiembre de 18 Jf), cuando 
se iniciara el movimiento insurgente, 
hasta finales de 1821, en que se con
sumó la independencia política de 
la Nueva España. En este proyecto 
toman parte las licenciadas Amaya 

Glifo direccional: Norte (Códice Tro-cortesiJJ
no, p. 50a). 

Garritz y Teresa Lozano, así como 
la licenciada Virginia Guedea, encar
gada de su coordinación, y el maes
tro Roberto Moreno de los Arcos, 
quien funge como asesor. 

La recopilación de los impresos 
aparecidos en la Nueva España de 
18.JD' a 1821, así como su ordena
miento, constituyen la primera etapa 
del trabajo, la que actualmente se en
cuentra casi terminada. Para ello se 
han consultado, en primer lugar, las 
bibliografías, catálogos y otras obras 
ya publicadas que recogen informa
ción sobre los impresos aparecidos 
durante estos años -aproximada
mente unos setenta- como son las 
de José Toribio Medina, José Mariano 
Beristáin, Juan B. Iguíniz, etc. Asi
mismo, se han revisado ya algunas 
colecciones: Sutro, Lafragua, Biblio
teca Nacional de Antropología e 
Historia, entre otras. Estos trabajos 
han permitido no sólo elaborar las 
fichas bibliográficas de los impresos 
sino registrar también su ubicación, 
tanto en los distintos repositorios 
mexicanos como en algunos del ex
tranjero, lo que será de gran ayuda 
para quien se interese en su consulta. 
Esta bibliografía quedará lista para 
entrar a prensa a mediados de 1986. 

La siguiente etapa del proyecto 
será la publicación, en facsimilar, de 
los impresos de mayor interés para 
el estudio de estos años. Para iniciar
la se han preparado ya para la im
prenta los materiales referentes a 
los periódicos insurgentes o favora
bles al movimiento que aparecieron 
de 1810 a 1813. A continuación se 
procederá a trabajar los impresos de 
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esta clase que vieron la luz entre 
1814 y 1821. Dada la enorme canti
dad de material con que se cuenta y 
la necesidad de efectuar una selec
ción cuidadosa, esta segunda etapa 
será, obviamente, de larga duración, 
y para llevarla a cabo se buscarán 
fuentes de financiamiento de den
tro y de fuera de la UNAM. 

Creemos que esta bibliografía será 
de utilidad para todos aquellos que 
se interesan por la insurgencia mexi
cana y su tiempo., Si bien las fuen
tes documentales, de las que ya se 

han hecho numerosas e interesantes 
compilaciones, son de capital impor
tancia para la comprensión de este 
fenómeno histórico, las fuentes im
presas vienen a ser su complemento 
ineludible. Facilitar su estudio re
dundará en un mejor y más cabal 
conocimiento de un periodo clave 
de la historia de nuestro país. 

Virginia Guedea 
Instituto de Investigaciones 

Históricas de la UNAM 

Cambio y continuidad en el culto entre las 
comunidades indígenas del centro de México. 
Sustitución de dioses prehispánicos por santos 

católicos 

Este proyecto constituye la tesis de maes
tría de Martha Toriz Proenza, becaria del 
Instituto. La dirección del mismo está a 
cargo del maestro Carlos Martínez Marín. 

El objetivo de este trabajo es con
tribuir al estudio de las diversas for
mas de aculturación que han afecta
do al culto entre las comunidades 
indígenas. 

Trataré de estudiar a la comuni
dad no aislada sino vinculada a nivel 
regional para, de esta manera, procu
rar establecer comparaciones entre 
las formas de aculturación que pue
de haber en una región determina
da, en este caso, el centro de México. 

Ya que este trabajo se circunscri
be al culto entre las comunidades 
indígenas, debe quedar claro que no 
trato de hacer una abstracción de la 
religión, sino, en la medida de lo po
sible, un estudio integral que abar
que aspectos socio-culturales vincu
lados a ella. 

Bajo este enfoque me propongo 
estudiar la estructura, forma y fun
ciones de la institución religiosa en 
relación con las demás instituciones 
sociales y económicas para observar 
las diferencias entre los elementos 
prehispánicos y coloniales a través 
del tiempo. 

A manera de hipótesis quiero se-
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"Astrónomos" en los lados del Altar Q de Copán. Oeste. 

ñalar que así como se presentan di
versas formas de aculturación que 
dependen de una compleja serie de 
variables y articulaciones, es proba
ble que no en todas las situaciones 
se haya dado una sustitución de dio
ses prehispánicos por santos católi
cos o sea que, durante la imposición 
de formas y estructuras coloniales, 
la adaptación del culto puede haber
se producido de varias maneras. 

En la presente investigación co
menzaré por hacer una revisión de 
los santuarios prehispánicos del cen
tro de México que presenciaron una 
continuidad de culto después de la 
conquista. Esta parte, dedicada a 
la época prehispánica, funcionará 
como marco de referencia para el 
aspecto central de este trabajo sobre 
cambio y continuidad en el culto. 
Para ello he considerado que el an
tecedente inmediato del trabajo lo 
constituye la tesis doctoral que sobre 

santuarios prehispánicos en Mesoa
mérica realiza actualmente el maes
tro Carlos Martínez Marín. 

Después de haber fijado el marco 
de referencia analizaré, en una se
gunda instancia, el proceso de evan
gelización y la sustitución de dioses 
prehispánicos por santos católicos. 
En esta parte relativa a la conquista 
y colonización se debe, por supues
to, resaltar el momento del contacto 
entre las dos culturas, la indígena y 
la española. Como este aspecto ha 
sido ya abordado por distintos es
tudiosos, me limitaré a señalar las 
conclusiones que considere más per
tinentes para dar un panorama ge
neral de la situación aculturativa. 

Posteriormente, y entrando más 
en materia, me referiré a aspectos 
relacionados con el contacto entre 
la religión indígena y la española ta
les como: analogías existentes entre 
la religión prehispánica y la cristia-
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"Astrónomos" en los lados del Altar Q de Copán. Sur. 

na, evangelización, políticas de las 
diversas órdenes religiosas, vincula
ción entre las comunidades estudia
das y sus reacciones ante las varias 
políticas misioneras, etcétera. 

En lo tocante a las analogías men
cionadas anteriormente tendrán im
portancia relevante las conclusiones 
establecidas en el capítulo anterior 
respecto al tipo de culto y a su de
sarrollo dentro de la organización 
religiosa de las comunidades ya que, 
si bien se dan aparentes similitudes 
entre la religión mesoamericana y la 
católica cristiana, dado el grado de 
complejidad de ambas, en el mo
mento de la conquista, nos topare
mos, tal vez, con que la organiza
ción religiosa en comunidades no 
mexicas era más sencilla. Debido a 
ello deben tomarse muy en cuenta 
aquellas particularidades que proba
blemente serán determinantes para 
los matices que toma la aculturación 

y/o, en su caso, la sustitución de 
dioses prehispánicos por santos ca
tólicos. 

Una vez que haya entrado de lle
no al análisis de cada uno de los dio
ses prehispánicos y de los santos 
católicos y su posible relación susti
tutiva, habré de dedicarme a la in
vestigación de aspectos tales como 
los iconográficos, históricos y mito
lógicos, mismos que pueden catalo
garse como variables determinantes 
en el fenómeno del cambio y la con
tinuidad. 

Otro aspecto que considero im
portante es la función de la historia 
mítica -que legitima a una socie
dad- en la época prehispánica; la 
cuestión a resolver es si esta afirma
ción puede tener alguna validez para 
la época colonial y, en caso de que la 
tuviera, qué tipo de función realizó 
en esa sociedad. 

Con el objeto de redondear el pa-
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norama del cambio y la continuidad 
en el culto indígena incluiré en la úl
tima parte del trabajo un capítulo 
dedicado a las peregrinaciones y fes
tividades que se realizan en la actua
lidad en las mismas comunidades es
tudiadas. Pretendo abarcar aspectos 
tales como la proyección colonial del 
sistema de fiestas (verbigracia: siste
ma de cargos), función social de la 
fiesta y/o peregrinación, etcétera. 

De acuerdo con los trabajos que 
sobre la comunidad indígena ha ela
borado J ohanna Broda podemos de
cir que es obvio que han ocurrido 
cambios sustanciales después de la 
colonia, durante el siglo XIX y en 
la época post-revolucionaria; sin em
bargo, la comunidad indígena ha 
persistido. Esta persistencia se debe, 

en parte, a la acción de los procesos 
ideológicos en el interior de las co
munidades, mismos que han sido 
básicos para la reproducción y co
hesión de estos grupos y es donde 
se han conservado muchos elemen
tos específicamente indígenas. La 
importancia y justificación del estu
dio radica, precisamente, en que el 
culto de los santos católicos es uno 
de los instrumentos de control ideo
lógico que ha contribuido a mante
ner las funciones de la comunidad 
indígena dentro de nuestra sociedad. 

Martha Toriz Proenza 
becaria 

Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM 

"Astrónomos" en los lados del Altar Q de Copán. Este 
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Difusión 

Segundo coloquio de documentos 
pictográficos de tradición náhuatl 

A pesar de las difíciles circunstan
cias en que se encontraba el país y 
particularmente nuestra ciudad ca
pital, el segundo Coloquio de Docu
mentos Pictográficos se realizó con 
la presencia de 26 ponentes y un 
amplio público interesado en esta 
temática. 

Tal como lo anunciamos, tuvo lu
gar en el auditorio Fray Bernardino 
de Sahagún del Museo Nacional de 
Antropología. 

En este segundo coloquio se tra
taron diversos temas, desde la glífica 
de la Época Clásica en Teotihuacán, 
realizada sobre arquitectura, hasta la 
de códices coloniales del siglo XVUI 
-tipo Techialoyan-; se presentaron 
ponencias y documentos sobre có
dices de variada naturaleza: históri
cos, religiosos, fiscales, y trabajos 
sobre temas muy específicos, como 
la glífica toponímica, pictogramas 
en particular, etcétera. 

~ El día primero de octubre por la 
,o... mañana la sesión estuvo compuesta 
'-0-' por trabajos de índole general: "Pro
~ bable origen del Códice Fejérváry-

Mayer" a cargo de Miguel León-Por
tilla; "El Códice Saville. Un estudio 
preliminar" por Xavier Noguez y 
"Las pictografías esculpidas de San 
Mateo Xóloc" de Constantino Reyes 
Valerio. Como comentarista y mode
rador estuvo Perla Valle de Revueltas. 
En la sesión vespertina se presenta
ron trabajos de índole varia: "El es
fado grávido pauperal representado 
en los códices" de Eduardo Corona 
Sánchez y José Luis Pérez de Salazar; 
"Xochiquétzal, una deidad herma
frodita del panteón mexica" por Ma. 
de Jesús Rodríguez Valdéz y "Algu
nos aspectos del culto a la lluvia y a 
la montaña según los códices prehis
pánicos y otras fuentes coloniales" 
que presentó Stanislaw Iwaniszewski. 
Leonardo Manrique actuó de mode
rador y comentarista. 

El miércoles dos de octubre la se
sión matutina estuvo integrada por 
los trabajos relativos a códices tipo 
Techialoyan del siglo XVIII. Roberto 
Escalante, Joaquín Galarza y Amparo 
Romero de Parres presentaron "El 
Códice Zictepec, un documento legal 
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