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EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ANTROPOLOGICAS

iplina científica no amerita y co 'en o la
anc a que eviste un aná . .s tro ect de os trabajos y corriente

id ológic q ,e han impe en ella¡ En el caso de la antropología mexicana,
con una larga y fecunda historia han incidido diversos tipos de pensamiento y
enfoque teóricos y metodológicos en su formación. Precisamente por estas
razones, consideramos compromiso ineludible llevar a cabo un examen
histórico de esta disciplina, con el propósito de intentar esclarecer y reevaluar
su trayectoria.

Por otra parte las circunstancias actuales requieren planteamientos de
soluciones acordes con la realidad histórica del país con el propósito de estar
capacitado; para plantear lineamientos de una política de investigación a nivel
nacional para el siglo venidero, al mismo tiempo que se emprendería la
búsqueda de soluciones a la tan llevada y traída crisis de la antropología
mexicana.

Las ciencias sociales en México y en especifico en la Universidad Autónoma
de México mantienen una lucha de sobrevivencia, ya que los parámetros y
medidas de excelencia académica resultan de los aplicados a las llamadas
ciencias duras, sin embargo tanto el área de sociales como el de humanidades
donde se incluye al HA han logrado destacar y acrecentar las virtudes del
quehacer de investigación que es esencial para definir la historia, la identidad y
la cultura de México. E14 de octubre del año en curso el HA cumplirá 25 años
de existencia como instituto de investigaciones en la antropología en el área de
humanidades de la UNAM.

En este trabajo relataremos su historia desde el inicio con un grupo de
antropólogos en el instituto de investigaciones Históricas, su inserción como
Sección de Antropología y su crecimiento hasta llegar a ser el Instituto de
Investigaciones Antropológicas en 1973. En las tres décadas de las que vamos
a hablar el instituto se ha visto inmerso en las corrientes ideológicas de las
ciencias sociales, sin embargo siempre ha tenido un conflicto en su afiliación al
área de humanidades ya que la Antropología en sus distintas disciplinas,
incluye una interdisciplinariedad que a veces la hace mas cercana a las ciencias
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naturales, geofisicas, geográficas , por un lado y en otros aspectos a la
literatura, filología, filosofia, etc. En este momento podemos considerar una
madurez del Instituto y una presencia compartida entre las áreas de sociales y
humanidades, que resulta muy sana y beneficiosa para su desarrollo.

La actividad más importante del Instituto de Investigaciones Antropológicas
de la UNAM, cuya historia sintetizamos en este espacio, es la investigación en
sus cuatro disciplinas: arqueología, etnología, antropología fisica y lingüística,
así como la difusión de los resultados parciales o fmales de dichas
investigaciones. Dentro de la dinámica de la UNAM, donde suelen gestionarse
los grandes cambios, donde trasciende la enseñanza, el aprendizaje, la
investigación científica y humanística, así como la difusión de la cultura en la
búsqueda de nuestra identidad, la investigación antropológica se convierte en
una actividad universitaria de expectativas trascendentales para nuestra realidad
social.

El gran historiador Pablo Martínez del Río, en los cincuenta, director del
Instituto de Investigaciones Históricas acogió a don Pedro Bosch Gimpera,
prehistoriador español trasterrado, como primer investigador "no historiador"
en aquel Instituto. Después ingresarían Paul Kirchhoff, Mauricio Swadesh,
Santiago Genovés y Juan Comas; antropólogos todos, que dieron a su
especialidad un lugar dentro de la Universidad

Inquietos y dinámicos en la labor de la investigación así como en la docencia,
en 1959, fundaron el doctorado en antropología en la Facultad de Filosofia y
Letras. En sus aulas, entre otros, estudiaron su posgrado Johanna Faulhaber,
Ignacio Bernal, Román Piña Chán, Julio César Olivé, Beatriz Barba y
Guillermo Bonfil, siendo su primer egresado el doctor Alberto Ruz L.

Cuando en 1963 es nombrado director del Instituto de Investigaciones
Históricas el doctor Miguel León Portilla, consideró que aquel pionero grupo
de antropólogos debía conformarse en una sección más especializada. De esta
manera, funda la Sección de Antropología cuyo primer director sería Juan
Comas. En efecto, los fundadores de la Sección de Antropología son: el doctor
Pedro Bosch Gimpera, destacado prehistoriador, el doctor Juan Comas,
antropólogo fisico, indigenista y educador, el doctor Santiago Genovés,
antropólogo fisico y-ahora Decano y EHlérite-~€-str~titutQ., el doctor
Paul Kirchhoff, etnólogo que enriquecería de muchas maneras a la historia
antigua de México, y el doctor Mauricio Swadesh, uno de los creadores de la
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Además de las actividades desarr Iadas dentro de la niversidad el perso al
académico de la Sección de ropología participé en diversos congres s a
nivel internacional, entre los ..e cabe mencionar: 1Congreso Internaci nal de
Americanistas celebrado ." Brasil (1954), mamarca (1956), sta Rica
(1958), Austria (1960), éxico (1962); Re ión Internacional d xpertos en
Problemas Raciales, / Francia (1955); ongreso Internaci al de Ciencias
Prehistóricas, en mania e Italia (19. 8 Y 1962 respecti ente); Coloquio
Internacional sob Orígenes Americ os, en Brasil (196 ,etcétera. En ciertas
ocasiones, la ección de Ant pología participó en la organización y h.;o
realización congresos inte cionales, como fu el caso de la "59 Re ·Ón
de la Am ican Anthropolo . al Association", cebrado en México en 59; el
"XXX Congreso Inte acional de Ameri anistas" , celebrado bién en
Mé leo en 1962; la" eunión Anual de American Associati n of Physical

thropology", en éxico el año de 1 4.

moderna lingüística mexicana. Todos ellos eran investigadores de tiempo
completo, en tanto que el profesor Eduardo Noguera, figura fundamental en la
arqueología mexicana, y el también arqueólogo Luis Aveleyra, lo eran de
medio tiempo.

Las investigaciones que se realizaban en la Sección de Antropología versaban
fundamentalmente sobre los siguientes temas: en el área de arqueología, sobre
el poblamiento americano, la prehistoria de México, la historia de Oriente, el
Neolítico europeo y sobre el análisis y correlación histórica de las secuencias
culturales del Valle de México. En el área de antropología física se trabajó
sobre la deformación craneal en México, los efectos ambientales y hereditarios
en individuos de distintas razas, historia de la antropología física, antropometría
en Mesoamérica, estatura y proporción de miembros en población prehispánica
mesoamericana, procedimientos estadísticos para la discriminación sexual,
etcétera. En etnología, sobre diversos aspectos acerca de historia y cultura
indígena, la aportación de Humboldt al estudio de las antiguas civilizaciones
americanas. En el campo de la lingüística se realizaron estudios sobre lengua y
cultura, parentesco entre lenguas meso y sudamericanas, glotocronología,
etcétera.

De igual ac démico de la . de AntroPlía
impartía sos e su es cialidad no sólo e . stituc ones naci {¡es si o
tambié en uni ersida s extranje as, fun entalme de ancia, Ital ,
Es ós Unidos, ania, España, ustrí a, etcétera.



Debido al incremento de sus actividades académicas, la Sección que ya para
1968 estaba ubicada en la torre I de Humanidades, requirió ampliar sus
instalaciones, reubicar su cada vez más numeroso cuerpo de investigaertm1s;
habilitar su creciente biblioteca especializada, laboratorios y cubículo s de
trabajo, de modo que el 4 de octubre de 1973 se acordó independizar la
Sección y crear el Instituto de Investigaciones Antropológicas, a cargo de su
primer director el doctor Jaime Litvak King.
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Ante la necesidad de comunicar y transmitir los resultados de todas estas
confrontaciones y trabajo de investigación, Juan Comas fundó la revista Anales
de Antropología, un medio que difunde, desde su primer número en 1964,
monografias, reseñas y artículos especializados y Cuadernos de Antropología
que desde aquellos años empezó a convertirse en lo que hoy son los libros del
HA en su Serie Antropología, producto de las investigaciones más serias que
aporta el Instituto al acervo bibliográfico de la Universidad.

Para el último trimestre de 1976, el Instituto pasó a ocupar un local propio en
un edificio ubicado en el circuito Interior de la Ciudad Universitaria. Para
entonces, la labor editorial del doctor Comas había dejado catorce números
publicados y un importante número de publicaciones como producto de la
investigación en las diversas áreas.

El Instituto ha sido dirigido por el Dr. Jaime Litvak King, a partir del 4 de
octubre de 1973 ; la Dra. Mari Carmen Serra Puche, desde el 12 de marzo de
1985 ; la Dra. Lourdes Arizpe Schlosser, desde el 19 de marzo de 1991, el Dr.
Luis Alberto Vargas, a partir de abril de 1994 y desde elj~ de abril de este año
es directora la Dra. Linda Manzanilla. J I

Los propósitos del Instituto son: efectuar investigaciones antropológicas
teóricas y de aplicación en México, Latinoamérica y otras regiones del mundo.
Publicar las obras de alta calidad y relevancia generadas por el personal
académico del Instituto y otras instituciones, que contribuyan para ampliar y
difundir los conocimientos y las acciones prácticas resultantes del trabajo
académico. Actuar como centro de investigación, docencia y difusión, que
enlace a Latinoamérica con el resto de la comunidad antropológica mundial.
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Apoyar la enseñanz del posgrado en antropología que se lleva a cabo en
conjunto con la F éult d de Filosofia y Le s otras dependencias de'I
UniVerSida~N cional utónoma de Méx· o, así omo los estudios .depre y
posgrado de otras insti ciones. Apoy a los pr fesionales ~ ,túdiantes de
antropol~'a y discipli as afmes, po medio de infraestru~a material de
Institu~ y la celebración de acti idades y re iones ac~émicas, así co~
publieaciones, exposicí nes y ciones de di IgacióyRealizar intercambio
~démico con institucion nes del país y el tr ~'ero.

En la especialidad de etnología entre otras, se realizan investigaciones de
diferentes grupos indígenas, de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y la Sierra
Tarahumara, y se hacen trabajos sobre etnología colonial, cacicazgo y
genealogía en la mixteca, así como los movimientos de población indígena en el
Valle de Toluca. Los estudios en antropología social se dirigen a la educación
de los niños indígenas en Yucatán, a los procesos de transformación de las
comunidades campesinas y los efectos que en ellos produce la industrialización
como en Veracruz, y el turismo, como en Tepoztlán. Estudios también sobre
antropología urbana con énfasis sobre la identidad étnica de los migrantes a la
ciudad de México.

El presente se apoya en el pasado, a fin de estudiar aspectos como la religión
prehispánica y la medicina tradicional y los efectos del sincretismo religioso
durante la Colonia. En el área de la lingüística, los investigadores del Instituto
de Investigaciones Antropológicas aportan desde la recopilación de materiales
en lenguas indígenas hasta el análisis semántico o sintáctico de los mismos; se
elaboran y editan diccionarios etnolingüísticos y se preparan trabajos para la
difusión de la escritura en las tareas de alfabetización. Igualmente, se realizan
investigaciones en el área de sociolingüística ; se abarcan las lenguas mayas,
amerindias, nahuatl, otomí, purepecha, zapoteca, tarahumara y M'1a.v;~.huClv(. .

La antropología fisica realiza trabajos de investigación acerca de la
variabilidad biológica en los mexicanos actuales en el medio rural y urbano. El
estudio de los grupos étnicos del país ha sido un tema de particular interés para
esta disciplina, de modo que una gran parte de los trabajos del campo se han
llevado a cabo para obtener datos somatológicos, dermatoglifos y otros
marcadores genéticos. También se hacen estudios sobre crecimiento y
desarrollo mediante la aplicación de métodos antropométricos, análisis del
brote dentario y radiografias del carpo.



La segunda etapa abarcaría un lapso bastante corto, finales de los sesentas y
principios de los setentas, al fundarse el Instituto de Investigaciones
Antropológicas. Durante ese lapso, aunque con un reducido presupuesto, se
llevó a cabo el estudio del Valle de Morelos. Se buscó dar explicaciones
regionales para el entendimiento de un sitio, y pretendió integrar el
conocimiento de la región al ámbito mesoamericano. En apariencia, por vez
primera los investigadores de la UNAM se comprometían en un proyecto de
arqueología a largo plazo, en el que participaron varios estudiantes. Hacia el
sur, en Chiapas durante ese mismo lapso se hicieron trabajos de área,
especialmente en lo que al estudio de rutas de comunicación se refiere.
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La nutrición es otro de los objetivos de estudio en esta área y la función
práctica de la disciplina se centra en el estudio de nutrición de niños y adultos;
se estudia también la sexualidad, la violencia y la agresión, así como la
biodemografia en comunidades campesinas.

En el ejercicio de la arqueología podrían señalarse tres momentos en el
Instituto. El primero que terminaría hacia 1968, corresponde a la época en que
todavía era una dependencia del Instituto de Investigaciones Históricas. Hasta
entonces, no hubo un proyecto de campo a largo plazo.

Estos últimos trabajos acusan una marcada influencia del viejo Franz Blom y
Armillas, quien solían decir que la arqueología debe hacerse con los pies ...
caminando. De esta manera, en esa segunda etapa de la arqueología en la
UNAM encontramos una practicada sobre bases tradicionales, aunque con
objetivos muy concretos, al lado de otra en que la matemática jugó un papel
sobresaliente. Lo importante de señalar es que, finalmente la universidad se
había comprometido con trabajos de largo plazo.

Por último tenemos una tercera etapa, en la que, sin abandonarse del todo lo
anterior, se produce un cambio en la orientación. En efecto al fundarse el HA,
se le da un gran impulso a la arqueología. Muchos investigadores jóvenes
fueron absorbidos, casi llevados por la intención de hacer arqueología que no
estuviera restringida por los intereses mercantilistas. Varios proyectos fueron
planteados y las influencias de los maestros citados, así como la de otros tan
importantes como José Luis Lorenzo, Roman Piña Chan, Kent Flannery y
William Sanders se dejan sentir claramente.
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En la década de los ochenta aumentan el número de investigaciones en el HA
y se amplia su marco temático en las diferentes disciplinas, estimulándose así la
discusión teórica y metodológica. Se promueve así mismo el trabajo
interdisciplinario con otras ramas del conocimiento que comparten intereses
afines y enfoques distintos con la antropología.

En el campo de la arqueología se generaliza un especial empeño en el estudio
de los procesos sociales, tales como el principio de la agricultura, el
surgimiento del Estado, la vida cotidiana y el estudio del espacio habitacional
mediante el análisis de materiales arqueológicos. Los resultados se apoyan en
el análisis que realizan los distintos laboratorios para reconstruir, fechar y
determinar la biología de los restos botánicos y animales, así como para definir
la utilización de los objetos asociados.

~
Para difundir los resultados de sus investigaciones y crear espacios de

dialogo académico, el HA organiza los coloquios bianuales Kirchoff en
Etnología, Juan Comas en Antropología Física, Bosch Gimpera en Arqueología
y el Swadesh en Lingüística y continua publicando Anales de Antropología que
va por el volumen XXXIV así como las series Cuadernos de Trabajo,
Contribuciones y la revista Antropológicas.Ei los últimos cuatros años ha
publicado 102 títulos.

Actualmente Antropológicas es una institución mexicana con una planta de
personal e infraestructura con la escala que aún favorece la comunicación
interpersonal y el intercambio de ideas, de manera suficiente para lograr
investigaciones de alta calidad.

En el Instituto conviven e interactúan especialistas de las diferentes ramas de
la antropología, lo que favorece la realización de uno de los logros más
importantes de la escuela mexicana de nuestra disciplina: realizar
investigaciones con enfoque antropológico integral. Los organismos
universitarios brindan la oportunidad de interactuar con personal académico de
otras instituciones e integrar campos multi e interdisciplinarios. Por esta razón
el Instituto ha vinculado sus trabajos con otras dependencias de las
Coordinaciones de Humanidades y de la Investigación Científica.



INVESTIGADORES

El personal académico del Instituto está constituido por investigadores y
técnicos académicos, distribuidos en las cuatro áreas de especialidad de la
antropología (antropología física, arqueología, etnología y lingüística
antropológica), así como en los laboratorios, departamentos y servicios de
apoyo a la investigación. Está integrado por 48 investigadores y 31 técnicos
académicos, distribuidos de la manera siguiente:

Antropología Física 12
Arqueología 18
Etnología 10
Lingüística 8

De los 48 investigadores, 29 (62%) pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y 37 (78%) participan en el Programa de Primas al
Desempeño Académico de Personal de Tiempo Completo de la UNAM
(pRIDE). De los 31 técnicos académicos, 3 (10%) pertenecen al SNI y 25
(81%) participan en el PRIDE.

La investigación antropológica es la razón de ser del Instituto; por lo tanto, la
mayoría de sus investigadores lleva a cabo proyectos, tanto en forma individual
como colectiva, y, en algunos casos, con la colaboración de otras dependencias
universitarias e instituciones externas. Destaca el estrecho vínculo que se
guarda con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargado de la
custodia del patrimonio cultural de México. La Escuela Nacional de
Antropología e Historia es el principal semillero de nuestro estudiantes,
becarios, prestadores de servicio social y, como consecuencia, de nuestro
personal académico. Algunos de los proyectos concretos se enmarcan dentro de
líneas de investigación en las que participan varios investigadores. Los
gabinetes, laboratorios y servicios del Instituto juegan un papel fundamental en
el apoyo de las investigaciones.



-El Seminario permanente de antropología de género.
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En el Instituto existe un estrecho vínculo entre la investigación y la docencia,
ya que la mayor parte de su personal académico participa en estas actividades.
En la UNAM no existe licenciaturas en antropología y nuestras actividades de
enseñanza en ese nivel se realizan, en su mayor parte, en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, aunque también se apoya a escuelas y facultades de
laUNAM.

En cambio, el Instituto y la Facultad de Filosofía y Letras imparten, de
manera conjunta y coordinada, el posgrado en antropología, incluyendo la
maestría de reciente creación, cuya sede física es nuestro edificio, para lo que
se cuenta con las aulas y el apoyo administrativo necesario.

DOCTORADO EN ANTROPOLOGIA

Desde el 14 de abril de 1959 la División de Estudios Superiores de la
Facultad de Filosofía y Letras instituyó el programa de doctorado en
antropología que, bajo las modalidades escolarizada y tutoral, se ha impartido
en estrecha colaboración con el Instituto. A partir del 30 de octubre de 1991
funciona el acuerdo de colaboración entre las dos dependencias que apoyan el
doctorado tutoral de investigación, que cuenta actualmente con 129 alumnos y
71 tutores activos. El programa ha sido aceptado dentro del padrón de
excelencia del CONACyT.

En el instituto se han integrado grupos de trabajo interdisciplinario e
interinstitucional, destinados al estudio de problemas concretos de interés
antropológico y son entre otros:

•••
-El Seminario permanente multidisciplinario sobre antropología urbana.

-El Seminario permanente sobre osteología y osteopatología.

-El Seminario permanente sobre paleoetnobotánica.

-Seminario permanente y taller "Signos de Mesoamérica".

••••
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Nuestra Biblioteca tiene características que la hacen notable dentro de las
universidades y aún comparada con otras especializadas en antropología en el
mundo, nuestro catálogo es de más de 500,000 títulos, 96,000 volúmenes de
libros y 2,500 títulos de revistas.

La Biblioteca "Juan Comas es, en cierto sentido, el eje y la memoria del
Instituto y gran parte de la antropología mexicana e iberoamericana. Mantiene
y acrecienta uno de los acervos más grandes y de mejor calidad de
publicaciones y documentos antropológicos. Cuenta con publicaciones,
periódicas, libros, memorias de reuniones académicas y tesis de antropología,
tanto en papel como en microfilm ; además del archivo internacional de datos
etnográficos Human Relations Area Files, cuya utilidad es permitir la
comparación de rasgos culturales en el mundo. Pronto estará accesible en disco
compacto y no en las actuales microfichas.

Las colecciones de nuestra iblioteca aumentan cias a las compras y
suscripciones, pero tambié or intercambio, el e .e con bibliotecas herm
y la constante donació e colegas generoso uestros fondos doc tales
incluyen tanto el de fonso Caso, como umentos de Pedro Bos Gimpera,
Juan Comas, resa Rhode, Barbro ahlgren, José Luis renzo y otros
Colegas. A más, hemos recibido onaciones de libros, se han integrado a
los fon : Eusebio Dávalos urtado, Barbro Dahl de Jordán, José Luis
Lore o, Pedro Bosch G· pera, Eduardo Nogue Auza, Manuel Maldonado

erdell, Juan Comas gnacio Bernal y Garcí imentel, Alfonso Caso, Teresa
E. Rhode, Gonz Aguirre Beltr ' íel F. Rubín de la Borbolla, Isabel
Kelly, Willi Cameron Townsend y Meyer Berger.

El Instituto de Investigaciones opológicas de la es una de las
pocas instituciones académi en el mundo en e se mantiene un justo
balance entre las specialidades antr ógicas y los des os
arqueométrico ste balance se logra cias a la constante relacié entre la
proble ,. ea antropológica plant a por el ejercicio de 1 isciplina y la

stigación y desarrollo d .encias y técnicas aplic a su resolución.

El Instituto cuenta con laboratorios de biología molecular, de paleobotánica y
de paleozoología dedicados a resolver problemas arqueológicos. Una
característica distintiva de nuestros laboratorios de arqueometria es que reúnen
las tres disciplinas fundamentales. La prospección, el fechamiento y el estudio
de materiales arqueológicos bajo una idea integradora.
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que el Laboratorio rospección Arq ológica es
único en Latino nca y colabora co diversos proyecto nacionales y
extranjeros, e iando sitios arqueoló reos desde la supe e, mientras que
Laboratori de Estudio de Mate . les tiene una lín de investigació de
resid s químicos en pisos y re ipientes que en los' unos 15 años ha arcado

anguardia a nivel intern onal.
\

En cuanto a la formación de recursos.htímanos, nuestros laboratori~~{m de
los pocos espacios donde se eden formar estudiantes interesados en la
arqueometria. Estos estudi tes provienen tanto de getlcias como de
humanidades, ya que arqueometria es el campo en.doiide confluyen ambas
áreas del conoci rénto, A nuestros laboratorios ouden estudiantes na90nales,
pero tambié otros proceden de distintos 'es que comparten el-interés de
apli alguna ciencia a la arqueología .soamericana.

Entre los objetivos más importantes esta la aplicación de una mejor
tecnología para la resolución de los problemas planteados por los proyectos de
nuestro instituto, lo que se reflejara en el mejoramiento de la calidad científica
de nuestras investigaciones. En seguida, la relación que mantienen nuestros
laboratorios con otros de la propia universidad, permitirá hacer mejores y más
eficientes proyectos interdisciplinarios, beneficiando a todas las dependencias
universitarias involucradas. El tercer nivel es el internacional. Muchos de los
proyectos extranjeros que se realizan en México requieren de estudios
arqueométricos, y aunque en ocasiones cuentan con las capacidades analíticas
en su país de origen, la dificultad para sacar materiales arqueológicos de
nuestro país hace que resulte más eficiente el realizarlos en México. Nuestros
laboratorios colaboran constantemente con estos proyectos.

El laboratorio de Antropologia molecular aplica las técnicas de biología
molecular en el estudio de poblaciones antiguas y modernas, principalmente
humanas. Analiza la variabilidad genética y, a partir de ella, reconstruye
elementos como parentesco, patrones de migración.

1/

M
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El Laboratorio de Conservación y Restauración Arqueológica tiene las
siguientes líneas de trabajo:

-Investigación sobre el deterioro y la conservación de materiales de
construcción en monumentos, principalmente inmuebles, pero incluye también
investigación de conservación de materiales arqueológicos.
-Conservación preventiva y climatología de museos
-Estudios de metalurgia prehispánica.
-Investigación de materiales y técnicas de pintura.

En 1979 el Instituto de Investigaciones Antropológicas adquirió el equipo
básico para preparar muestras de materiales para su fechamiento por
radiocarbono. Con ello se espera abatir el monto de 10 000 dólares EUA, que
se gasta por año para este tipo de determinaciones en laboratorios privados.

El laboratorio de flsica y quimica arqueológica tiene como objetivo
localizar, delimitar y estudiar sitios arqueológicos desde la superficie, mediante
la aplicación de una metodología propia que incluye técnicas aéreas, geofisicas,
químicas y sedimentológicas.

El Laboratorio de Genética, analiza la población mestiza mexicana que
constituye un excelente modelo para estudiar las variaciones genéticas que
permiten conocer el origen y evolución de nuestra población, por lo que se
están realizando los estudios de la frecuencia de los polimorfismos genéticos
en diferentes grupos étnicos y la contribución que esta variante tiene en los
patrones morfológicos de desarrollo fisico y mental. El Laboratorio de
Osteologia estudia restos óseos y dentales humanos.

El Laboratorio de Paleoetnobotanica y Paleoambiente ha logrado
consolidarse como equipo de investigación, capaz de colaborar con otros
grupos de trabajo y generar estudios relevantes y pertinentes para la
arqueología mexicana.

El propósito del Laboratorio de Paleozoologia es el estudio de restos óseos
de animales provenientes de sitios arqueológicos, en relación con problemas de
alimentación y explotación de recursos por las sociedades antiguas y otros
aspectos que derivan de las investigaciones arqueológicas que se realizan en el
Instituto. Para ello se ha integrado una colección de referencia con esqueletos
de los animales más comunes en México.
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Entre ellos ocupan un lugar especial los perros, ya que el laboratorio ha
estudiado de manera profunda las variedades existentes antes del contacto entre
el Viejo y el Nuevo Mundo, y analizando su pervivencia actual.

La tendencia mundial actual se dirige a que las interpretaciones arqueológicas
se nutran cada día más en las aportaciones de las ciencias exactas. Para poder
mantener la vanguardia que este instituto ostenta en este campo es necesario
contar con mejores y más modernos equipos que permitan seguir operando los
procedimientos y metodologías establecidas para el estudio de los materiales
arqueológicos.
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CONCLUSIONES

El actual Instituto es producto de una historia. Aquí estuvieron y están
representantes de las generaciones fundadoras de la antropología mexicana. La
dependencia ha incorporado, a lo largo del tiempo, a los jóvenes antropólogos
más destacados, a quienes ha ofrecido la posibilidad de completar su formación
académica en el país y el extranjero. Se ha integrado una de las bibliotecas
antropológicas con el acervo más rico en el mundo; nuestro laboratorios y
gabinetes están siendo equipados de mejor manera cada año, y sirven de
referencia para otras instituciones, así como grupos de investigación. El
personal académico ha desarrollado líneas de trabajo, que en varios casos se
encuentran a la vanguardia internacional. Prueba de ello es que es visitado y
consultado por instituciones nacionales y extranjeras; con frecuencia su
personal imparte cursos y conferencias en otras instituciones de investigación y
educación superior. En la actualidad se procura su consolidación e integración,
así como la creación de posibilidades de extender su trabajo fuera de su sede en
la Ciudad Universitaria.



NIVEL 1
52%

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS

INVESTIGADORES

De los 48 investigadores, el 62 % pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores y el porcentaje en cuanto al nivel es el siguiente:

NIVEL 3
21%
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Remuneraciones al personal 1997 (grupo 100)

Personal Administrativo
21%

Personal Académico
64%

Apoyo a la Investigación
15%
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Cómputo
8%

•INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Egresos por áreas para apoyo académico 1997

••

Biblioteca
14% Grupo 400 (material

de consumo)
31%)

Publicaciones
6%

Grupo 200 (víaticos,
pasajes, trabajos de

campo)
41%)



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Distribución global del presupuesto 1997

DGAPA
30/0

CONACYT
2%

PRESUPUESTO
950/0
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TÉCNICQ$.'/J.CADÉMICOS

De los 31 técnicos académi~0~·:·3 (lO %) pertenecen al SNI y 25 (81 %)
participan en el PRlDE. Su distribución es la siguiente:

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

Nivel Número Porcentaje

1 2 6 %.-
2 1 3%
3 O O

PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL ACADÉMICO

Nivel Número Porcentaje

A 4 16 %
B 14 56 %
e 6 24 %
D 1 4%
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La cuenca alta del río Lerma
(C)

20%

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Ingresos por proyectos 1997.

Patrocinadores CONACYT y DGAPA

La población prehispánica de
Teotihucan (O)

16%

San Lorenzo Tenochtitlan,
Veracruz (O)

17%
La cañada del río Bolaños,

Jalisco (O)
5%

La cañada del río Bolaños,
Jalisco (C)

7%

Contactos Trasatlánticos en
Mesoamerica (C)

2%La cuenca alta del río Lerma
(O)
9% an Lorenzo Tenochtitlan,

Veracruz (C)
9%

Gramática pedagógica del
maya (C)

1%

Población y recursos naturales
después de la caidad de

Teotihuacan (O)
14%



TÉCNICOSACADÉ~ICOS

Biblioteca "Juan Comas" 4
Deparramento de Publicaciones 4
Gabinete de Cartografía y Topografía 1
Representaciones Gráficas 2
Laboratorio de Antropología Molecular 1
Laboratorio de Conservación y Restauración Arqueológica 2
Laboratorio de Fechamiento 1
Laboratorio de Física y Química Arqueológica 2
Laboratorio de Genérica 1
Laboratorio de Osteología 1
Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente 3
Laboratorio de Paleozoología 1
Apoyo a la Investigación 3
Cómputo 2
Fotografía y Video 2
Difus~n 1

Total 31

A continuación se presenta el nivel de contratación del personal académico
del Instituto por especialidad:

INVESTIGADORES

Nivel C Nivel B Nivel A Total

Titular Asociado Titular Asociado Titular Asociado Titular Asociado

Antropología Física 6 3 O 2 1 O 7 5
Arqueología 6 1 2 O 3 5 11 6
Etnología 3 5 1 1 O O 4 6
Lingüística 2 2 O 3 O 1 2 6

Total 17 11 3 6 4 6 24 23
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TÉCNICOS ACADÉMICOS

Nivel C Nivel B Nivel A Tótal

Titular 2 1 4 17
Asociado 8 6 6 20
Auxiliar 1 1
Por honorarios 3 3

Total 14 7 10 31

INVESTIGADORES

De los 47 investigadores, 29 (62%) pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y 37 (78%) participan en el Programa de Primas al
Desempeño Académico del Personal de Tiempo Completo de la UNAlV1 (PRlDE).

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

Nivel Número Porcentaje

1 15 52%
2 8 27%

..... ".

3 6 21 %

PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL ACADÉMICO

Nivel Número Porcentaje

A 3 8 %
B 9 24%
C 21 57%
D 4 11 %
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,- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Remuneraciones al personal 1997 (grupo 100)

Personal Administrativo
21%

Personal Académico
64%

Apoyo a la Investigación
15%
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1994

CRONOLOGíA.

1963

1964
1969

1979

1981

1983,
1984

1985
1986

1988
1991
1992

1993

El director del Instituto de investigaciones '-.Pstóicas propuso la creación de la Sección
de Antropología dentro del mismo Instituto.

La nueva Sección fundó la revista de divulgació Anales de Antropología
/'

Los académicos ae la Sección de Antropotoqí, , organizaron la División de Doctorado en
la Facultad de Filosofía y Letras.

Se propuso ante el Consejo Técnico de la C;oordinación de Humanidades la
transformación de la Sección de Antropología en Instituto.

El) Octubre el Consejo'Unlversitario aprobó la creación del Instituto' de investigaciones
Antropológicas, adscrito a la Coordinación de Humanidades.

I ~~
Jaime L" al\ l~''1g 4'IJJ i-síqnado primer director del Instituto

. -' . " (. .r ...•.

Se creó l<fbiblioteca dei Instituto. '

Se ,.,;ndó el Museo delInstltuto de Investigaciones Antropológicas.

'::1 Instituto montó cuatro exposicones en la universidad de Texas.

Se aprobó el Doctorado en Antropología

El IIA ajusta su misión de asumir que el Hombre es un ser biológico que vive en
sociedad. ~

Mari Carmen Serra Puche tornópos sión como directora del IIA.

Se creó el Laboratorio de Paleoetnozbolrgía.
, 'C.'r

Se creó la Unidad Clínica de Antrop ....logíá Médica.

Lourdes Arizpe Schlosser ocupó la díre rción del 11A. ,.,

El' lnstituto reorganizó su estructura acadér " .o administrativa y cambió la figura de
especlalídades por una estructura depáitar..ental. ~

Se renovó la revista Antropológicas Nu j' a Epoca.
,

El Instituto se propuso como misión: ,/ 'llover, realizar, y divulgar los resultados de
...investigaciones relevantes. ~.

"Luis Alberto Vargas Guadarramafue desig~Cldo director del IIA.

1995 Quedó adscrito al IIA, el certro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el
Estado de Chiapas. -:

1998 En abril, Linda Manzanilla es designada directora del IIA.


