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E1 problema en torno al uso de
las armas nucleares se presenta
como uno de los asuntos emer-

gentes en la agenda internacional.
La Universidad Nacional Aut6noma
de Mexico, pendiente de las impli-
caciones mundiales, ha organizado
conferencias que abren el debate.
En enero pasado, la Coordinaci6n de
Humanidades tuvo como invitado al
exdirector de la Comisi6n de Naciones
Unidas para la Inspecci6n de Armas
en Irak, Hans Blix, quien sefla16 la
necesidad de reformar las reglas del
funcionamiento de la Organizaci6n de
las Naciones Unidas. En mayo, la UNAM
recibi6 a Mohamed ElBaradei, direc-
tor general de la Agencia Internacio-
nal de Energia At6mica quien advirti6
que es necesario un sistema de verifi-
caci6n mas intensivo y un sistema de
seguridad inclusivo y equitativo, que
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protejan a la humanidad. Conside-
rando la trascendencia que en Siglo XXI

representa la industria nuclear, Huma-
nidades y Cieneias Soeiales presenta los
puntos de vista del especialista.

El mensual incorpora una entre-
vista con Elisa Vargaslugo, profesora,
investigadora emerita del Instituto de
Investigaciones Esteticas (lIES), quien
habla de su trabajo en las humanida-
des, de su extraordinaria investigaci6n
La Iglesia de Santa Prisea de Taxeo, y
evoca algunos recuerdos indelebles de
su pasaje como estudiante.

Por otra parte, la Coordinaci6n
de H umanidades y Radio Edueaei6n
iniciaron el programa radiof6nico
Fronteras. Histona, soeiedad, eultura.
Un debate eontemponineo. Se trata de
una mesa de debate que busca refle-
jar los distintos puntos de vista de los
investigadores del Subsistema de Hu-

4 Laura Benitez Grabet. Pensamiento y
materia, principio dual de la filosofia
cartesiana

6 Elisa Vargaslugo y el arte colonial

15 Equidad de genera, realidad en la UNAM:

Maria Isabel Belausteguigoitia

8 De tesis

10 Fronteras

21 Libros y autores

22 Thndencia juvenil

manidades, sin perder la riqueza del
campo cientifico y artistico. Debido a
la relevancia de las opiniones vertidas
en el programa, el mensual reune al-
gunas reflexiones de los especialistas.
El programa comenz6 el 17 de mayo
y se transmitira quincenalmente en el
1060 AM.

En este numero, se incluye un re-
portaje que da cuenta de la evaluaci6n
del sistema universitario; una entre-
vista con Laura Benitez del Instituto
de Investigaciones Filos6ficas (UFs) y
con la directora del Programa Univer-
sitario de Estudios de Genero (PUEG),
Maria Isabel Belausteguigoitia. De
esta manera, Humanidades y Cieneias
Soeiales ofrece un panorama de la
actividad variada del Subsistema de
Humanidades.
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Proyecto etnoarqueo16gico: La Ruta del Mezcal

En el Instituto de Investigaciones Antropo16gicas de
la UNAMse desarrolla la investigaci6n etnoarqueo-
l6gica La Ruta del Mezcal, estudio que se deriva del

proyecto general "EIhombre y sus recursos en el sur del
valle Puebla-Tlaxcala", que pretende conocer las condi-
ciones de explotaci6n y las actividades productivas funda-
mentales que realizaron los habitantes que se asentaron
en los sitios de Cacaxtla-Xochitecatl-Nativitas durante el
periodo Formativo (800 a.C.-200d.C.) y el Epiclasico (650
al 950 d.C.). Desde 1992, se han realizado en estos sitios,
bajo la direcci6n de la doctora Mari Carmen Serra Puche,
estudios de superficie y excavaciones en los diferentes edi-
ficios, estructuras, construcciones palaciegas y unidades
habitacionales que los componen.

Los resultados obtenidos nos demuestran las diferentes
funciones y actividades productivas que tuvieron lugar.
Para el periodo Formativo se sabe que Xochitecatl y las lo-
mas denominadas Nativitas conformaron un mismo sitio,
pero que tuvieron funciones diferenciadas. Mientras que
en Xochitecatl se realizaron actividades principalmente
ceremoniales, en Nativitas se efectuaron actividades pro-
ductivas. Asimismo sabemos que desde este periodo a ni-
vel regional, la sociedad que conform6 estos asentamientos
tuvo participaci6n en una amplia red de intercambio en la
que circulaban bienes y materias primas entre la costa del
Golfo, los valles centrales de Oaxaca y el Altiplano Central.
En Cacaxtla-Xochitecatl-Nativitas hemos encontrado pro-
ductos provenientes de lugares lejanos como la turquesa
del suroeste de E.U., la obsidiana del Pico de Orizaba, Vera-
cruz y la piedra verde que llegaba de Guatemala.

De igual modo, tenemos los recursos obtenidos de di-
versos nichos eco16gicoscomo el pie de monte, cimas de
lomas, laderas de montana, valles de los rios y de zonas
lacustres, que sirvieron tambien para la producci6n de he-
rramientas y utensilios. A traves del analisis en laboratorio
de cada uno de los artefactos y materiales recuperados de
las unidades de residencia que se excavaron en Nativitas,
fue posible identificar las diferentes fases del proceso pro-
ductivo de punzones y agujas elaborados con huesos de
animales; navajillas prismciticas y puntas de proyectil con
obsidiana y cuentas de piedra verde.

En las inmediaciones de las unidades de residencia
se localizaron hornos que, ahora sabemos, sirvieron para
efectuar la cocci6n de las cabezas 0 pinas del maguey.
Junto a estos se localizaron ollas cuyos cuerpos, expuestos
al fuego, estaban cortados a la mitad. La asociaci6n que

existi6 entre los homos, las unidades habitacionales y el
hallazgo de las ollas permite establecer la hip6tesis de
que una de las actividades que realizaron los habitantes
de Nativitas estuvo orientada a la producci6n de la bebida
del mezcal, bebida que requiere de por 10menos 4 fases de
transformaci6n: a) cocimiento, b) trituraci6n, c) ferment-
aci6n y d) destilaci6n.

La intenci6n de conocer con rigor la funci6n de estos
homos y corroborar la hip6tesis establecida, exigi6 seguir
nuevas lineas de investigaci6n. Se profundiz6 en la lectura
de los documentos y cr6nicas dejadas por los conquistado-
res y de la etapa colonial, identificaci6n de investigaciones
arqueol6gicas que reportan condiciones similares (con-
juntos habitacionales en asociaci6n con hornos), analisis

quimicos que coadyuvan al desciframiento del contenido
de las ollas y de los homos prehispanicos, y estudios etno-
arqueo16gicosde la producci6n del mezcal en la Republica
Mexicana.

En el estado de Tlaxcala fue donde se inici6 la investiga-
ci6n etnoarqueo16gica; el dato principal estableci6 que en
la fiesta patronal de la poblaci6n de San Jesusito, situado
a 1.5 km de Cacaxtla-Xochitecatl, se consume mezcal. En
el Municipio de Tlaxco anualmente se celebra la feria del
maguey, pero esta se encuentra dedicada a la producci6n
de pulque. El seguimiento de la producci6n del mezcal
nos llev6 a registrar las actividades que se desarrollan en
el estado de Oaxaca. Fue en este lugar donde conocimos
en forma detallada, cada una de las fases, agentes sociales
y excelentes sabores que resultan de la producci6n de la
bebida.

Los estudios en Oaxaca permitieron tambien conocer
que en las poblaci6nes de Santa Catarina Minas y San Juan
Bautista Solade Vega,entre otras, se logra la destilaci6n del



mezcal utilizando o11as,resultado que condujo a que la in-
vestigaci6n se ampliara hasta un nivel macroregional con
el objetivo de registrar los procesos productivos mas rusti-
cos entre las comunidades mestizas y de origen indigena.

La nueva investigaci6n 11amada La Ruta del Mezcal
ha realizado, hasta el ano del 2005/ cuatro temporadas de
campo. Todas e11ashan implicado visitas a diferentes co-
munidades de los estados de la Republica y tambien Gua-
temala. Los resultados iniciales establecen que en la fase
de destilaci6n es posible el uso de tecnicas rusticas que
no implican destiladores de cobre. Estas tecnicas se han
registrado en comunidades nahuas de Guerrero, zapotecas
de Oaxaca, huichola de Nayarit y en grupos mestizos de
Morelos, Puebla, Chihuahua, Sonora y Nuevo Le6n.

En otros estados como Coahuila, Tamaulipas, San Luis
Potosi, Zacatecas, Sinaloa, Durango y Jalisco hay variantes
en la producci6n, pues se combinan herramientas moder-
nas con instrumentos de madera. En Aguascalientes, Gua-
najuato, Queretaro e Hidalgo no se ha logrado registrar esta
actividad, pero en Yucatan, Campeche y Quintana Roo se
produjo mezcal con base en el henequen (Agave fourcroy-
des, Lem.) Nuestra visita a Chiapas y Guatemala estableci6
que hay muy poca informaci6n sobre esta bebida, la causa
es que desde etapas muy tempranas de la Colonia el mez-
cal fue prohibido, circunstancia que tambien sufrieron los
estados mencionados.

La mas reciente actividad en campo fue realizada en
los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja
California Sur, entidades donde se localizaron hornos para
el cocimiento del mezcal cubiertos de piedra. Los Pai Pai de
Baja California explotan el maguey para cocerlo y de esta

manera consumirlo. No 10destilan, pero senalan que este
conocimiento es totalmente ancestral y que forma parte de
su identidad cultural.

Durante el presente ano y el 2006, se continuaran
los estudios descritos, por 10 que se profundizara en los
analisis quimicos con el fin de comparar las muestras de
los hornos arqueo16gicos con los actuales, estudios que
consideramos importantes para la corroboraci6n de nues-
tra hip6tesis. Asimismo se continuara con la busqueda de
informaci6n sobre esta actividad en diversas, cr6nicas y
archivos estatales. Se registrara la producci6n del mezcal
en los estados de Thbasco,Veracruz, Michoacan, Estado de
Mexico,Colima y volveremos a Tlaxcala, Morelos y a varias
comunidades indigenas de Nayarit, Guerrero y Chiapas.

Thmbien esperamos encontrar en estos dos anos mas
hornos, pues realizaremos nuevas excavaciones arqueo16-
gicas en otros conjuntos habitacionales y sitios como San
Ines Tecuexcomac, Nopalucan, Nativitas y San Vicente,
todos e110scercanos al conjunto principal de Xochitecatl-
Cacaxtla-Nativitas.

Si los resultados finales favorecen nuestra propuesta,
identificaremos una mas de las actividades productivas
que realizaron los habitantes prehispanicos de Tlaxcala
durante el periodo Formativo.

Finalizamos este breve ensayo expresando nuestro agra-
decimiento a todos los amigos mezcaleros por sus atencio-
nes, pues nos han permitido conocer sus palenques, vinatas
o fabricas (nombres que se les dan a los espacios dedicado
ala producci6n del mezcal), y nos han brindado su tiempo
para entrevistarlos, conocerlos y degustar sus diferentes
mezcales. A todos nuestras muy sinceras gracias. fro

/'

<:#~>Acerca de la intervenci6n y el americanismo
'/

Las intervenciones son extensiones tipicas de las
politicas que subyacen detras del balance de poder.
Esto ocurre a pesar del hecho de que la interven-

ci6n contra el rompimiento del orden es en si misma un
rompimiento del mismo; puesto que la intervenci6n crea
una intensificaci6n del conflicto, resultado de una agresi6n
generalizada y (presumiblemente) ilegal contra un deter-
minado suborden. En el caso de Estados Unidos, el funda-
mento que opera contra este suborden esta contenido en el
sentido estadunidense de misi6n con miras ala defensa de
un destino: aquel de hacer al mundo segura para las nue-
vas condiciones, necesarias para alcanzar un despliegue
moderno del poder en los asuntos mundiales. En virtud
de que Estados Unidos se ha posicionado hist6ricamente
como el gran manipulador, su deber ha sido el de proteger

un balance de poder favorable para el logro de sus intere-
ses particulares.

Por encima de las realidades y restricciones internacio-
nales especificas que explican las politicas exteriores de las
naciones, siempre existe un elemento politico-cultural que
explica por que la politica exterior estadunidense recurre
a la disuasi6n para su legitimaci6n. Es mas, una politica
exterior de disuasi6n constituye el mejor camino, para
asegurar el interes nacional y establecer desde el propio
inicio las condiciones y el grado en que se puede tolerar el
comportamiento de determinados actores internacionales.
'Itadicionalmente, esta politica da como resultado inter-
venciones de los mas diversos tipos/ siendo las mas impor-
tantes aque11asen las que se usa la fuerza para resolver de-
sacuerdos y disputas, cualesquiera que sea su naturaleza.

La caracteristica mas sobresaliente de la ideologia
geopolitica estadunidense, y por tanto de su conducta en
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