
Aparte de ofrecer una compilación de 
excelentes estudios académicos, los 
editores del libro Del tributo a la sobe-
ranía comunitaria. Los territorios tarasco 
y caxcán en transición, publicado origi-
nalmente en inglés por la Universidad 
de Arizona, impulsaron su traducción 
para acercar la obra a los lectores his-
panohablantes. En otro sentido es, 
también, una obra binacional, pues 
los autores mexicanos y norteameri-
canos contribuyen a la comprensión 
de las poblaciones indígenas de un 
área integrada por los actuales estados 
de Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Sinaloa y Zacatecas.

Los editores recopilaron en este 
libro textos relativos a la historia polí-
tica y cultural de varios grupos indíge-
nas en el occidente de México, desde 
la época prehispánica hasta los casos 

recientes de movilización indígena, 
pasando por la Conquista y la Colonia. 
La ilación entre el conjunto de los capí-
tulos descansa en las formas como se 
afronta, en el análisis, el pasado y el 
presente etnográfico. En cuanto a su 
estructura, el libro se divide en cuatro 
apartados. En el primero, se tratan los 
antecedentes y una descripción general 
de los debates teóricos incluidos. En 
el segundo, se aborda el periodo ante-
rior a la conquista española, mientras 
que en la tercera parte se describe una 
transición dentro de la organización 
indígena durante el periodo colonial. 
La última parte se aboca al análisis de 
los movimientos políticos y las recon-
figuraciones culturales de los pueblos 
indígenas contemporáneos.

Considero que dentro de las apor-
taciones del libro sobresalen tres temas 
polémicos: 1) la visión de largo plazo 
sobre los procesos históricos que tie-
nen lugar en la región; 2) el análisis 
de las continuidades de las culturas 
indígenas en territorios del occidente 
central de México, así como de las 
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transiciones bajo el sistema tributario 
colonial o durante las fases recientes de 
la formación del Estado mexicano; 3) 
una estimulante discusión sobre la for-
mación de categorías sociales (étnicas, 
locales) que se revaloran y redefinen en 
distintos periodos.

El debate en torno a la aplicación 
del concepto de identidad étnica en 
el análisis del pasado es desarrollado 
en el capítulo 2 por Robert Kemper y 
Julie Adkins, quienes revisan el cambio 
demográfico de la población indígena 
en los periodos prehispánico, colonial 
y contemporáneo; sostienen, además, 
que para conocer cuál grupo “étnico” 
habitaba un área en el periodo pre-
hispánico basta con obtener datos 
provenientes de la investigación 
arqueológica, la etnohistoria y de la 
evidencia lingüística. Sin embargo, a 
medida que avanza el periodo colo-
nial, se hace más controvertido decidir 
quién puede ser considerado como 
indio, pues se clasificaba a los habi-
tantes por la raza a la que pertene-
cían. En el periodo contemporáneo, se 
discute cómo identificar a las perso-
nas indígenas. Los registros censales 
utilizan como criterio clasificatorio la 
capacidad de hablar una lengua indí-
gena, lo cual es muy controvertido. 
Sin embargo, una tendencia hacia el 
aumento en el número de personas 
que declararon ser hablantes de len-
guas indígenas en el centro occidente 
de México podría ser un indicador 
del resurgimiento de una conciencia 

étnica, en particular entre los grupos 
huichol (wixarika) y cora. 

Sobre el mismo asunto, Felipe 
Castro Gutiérrez arguye, en el capí-
tulo 7, que es discutible hablar de 
grupos étnicos cuando se refiere a los 
tarascos en la época colonial, pues la 
nobleza y los cacicazgos tarascos ya 
estaban desintegrándose desde el siglo 
XVII. Los pobladores de esa área que 
sobrevivieron a las epidemias y a las 
formas encubiertas de trabajo esclavo 
en las encomiendas fueron congrega-
dos y reducidos en pueblos de indios, 
forjándose así una organización comu-
nal localista; el pueblo —o la comuni-
dad— se construyó como un referente 
de pertenencia para los hombres y 
mujeres. 

Los capítulos 3 y 4, de la autoría 
de Phil Weigand, y el quinto, escrito 
por Helen Pollard, ilustran cuán pro-
vechoso es utilizar un marco temporal 
amplio para comprender las transfor-
maciones del antiguo reino tarasco y 
las zonas caxcanas. Ambos autores 
combinan las fuentes etnohistóricas 
con los hallazgos arqueológicos para 
describir de manera elocuente por qué 
esta área no estaba poblada por gru-
pos indígenas de cultura menos com-
pleja y refinada que las asentadas en 
el altiplano central. En dos capítu-
los, Weigand presenta un panorama 
del desarrollo de las zonas transtarasca 
y caxcanas desde el posclásico (siglo 
XIII a principios del XVI); explica de 
manera amena, gracias a su habili-
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dad narrativa, la complejidad de las 
sociedades que encontraron los espa-
ñoles en el siglo XVI y las formas 
en que estas condiciones influye-
ron en la resistencia de los caxcanes y 
otros grupos en el territorio de lo que 
sería la Nueva Galicia. Weigand afirma 
que se ha confundido la Guerra del 
Mixtón con la insurrección que sacu-
dió al resto de Nueva Galicia durante 
más de cien años; como evidencia, 
toma en consideración las investiga-
ciones arqueológicas recientes y ubica 
los sitios que desempeñaron un papel 
fundamental en la rebelión, en espe-
cial Xochitepec (Magdalena), así como 
otros lugares de la región transtarasca y 
nayarita. 

Hellen Pollard, por su parte, da un 
panorama de la situación prehispá-
nica en Michoacán y argumenta que 
la inmediata rendición de los tarascos 
ante los conquistadores españoles sólo 
puede entenderse “si se revisa la his-
toria de largo aliento” (p. 99). Para 
demostrar lo anterior, analiza la for-
mación del Estado tarasco, sus carac-
terísticas demográficas, las redes de 
intercambios comerciales y las relacio-
nes económicas que lo conectaron con 
el área de Mesoamérica. 

Los procesos de cambio y las con-
tinuidades son objeto de otras deli-
beraciones. Andrew Roth-Seneff, en 
el capítulo 1, escudriña la supuesta 
base cultural de la comunidad cris-
tiana descrita como una “supervivencia 
precolombina o como resultado de 

la consolidación colonial española”, 
que se mantiene debido al sincretismo 
o la resistencia. La analogía etnográ-
fica consiste en construir un refe-
rente cultural basado en la existencia 
de semejanzas entre formas de vida 
comunitaria, como los ciclos ceremo-
niales del siglo XVI y los del siglo XX, 
ignorando la manera en que las insti-
tuciones comunitarias han cambiado 
o se han adaptado a lo largo de varios 
siglos. Otro buen ejemplo es propor-
cionado en el capítulo 11, en el que 
Roth-Seneff demuestra cómo, en res-
puesta a circunstancias cambiantes, 
la organización interna de las comu-
nidades purépechas ha cambiado a 
través del tiempo, mientras que ha 
mantenido fuertes identidades locales 
que recientemente han conducido a 
lo que llama una “reivindicación” de la 
identidad étnica purépecha. 

En el mismo sentido, en el capítulo 
10, John Gledhill argumenta que la 
capacidad de Ostula para defender su 
territorio en el oeste de Michoacán y 
mantener una “cultura de resistencia”, 
tiene que ver con su inscripción en un 
marco social más amplio y a su capa-
cidad de adaptación a circunstancias 
cambiantes, y no a su capacidad de 
permanecer aislados. Todos los auto-
res de esta antología contribuyen a 
demostrar que, desde la época prehis-
pánica hasta la actualidad, tanto los 
cambios como las continuidades han 
jugado un papel importante en las cul-
turas indígenas. 
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La edición original en inglés, 
publicada en 2015, gozó de buena 
recepción entre los interesados en el 
Michoacán1 antiguo;2 las discusio-
nes sobre el uso del pasado y la cons-
trucción de la memoria en torno a 
los sitios sagrados atrajeron a los estu-
diosos de las culturas del suroeste de 
Estados Unidos3 y del centro occi-
dente de México.4 Sin duda, esta 
edición publicada por El Colegio de 
Michoacán, por reunir a especialis-
tas en arqueología y etnohistoria del 
occidente de México, conducirá a 
los estudiantes por los vericuetos del 
tiempo de la larga duración y los tiem-
pos cortos. En fin, es una buena guía 
para quien busque tener una visión 
menos fragmentada y discontinua 

1 Daniel Santana, “Indigenous Masculinities 
and the Tarascan Borderlands in Sixteenth-century 
Michoacán”, ETD Collection for University of Texas, 
El Paso, 2019. AAI27668096 [https://scholarworks.
utep.edu/dissertations/AAI27668096].

2 Kate Bellamy, On the External Relations of 
Purepecha. An Investigation into Classification, 
Contact and Patterns of Word Formation, Linguistics, 
Leiden University, 2018.

3 D. Ocampo, “Spiritual Geographies of Indi-
genous Sovereignty: Connections of Caxcan with 
Tlachialoyantepec and Chemehuevi with Mama-
pukaib”, tesis de Doctorado, Universidad de 
California, Riversside, diciembre de 2019.

4 Regina Lira Larios, “De buenos mexicanos, 
cristianos, soldados y valientes: pueblos coras y 
huicholes en la configuración de una región, 1840 
a 1880”, Historia Mexicana, El Colegio de México, 
vol. LXIX, núm. 3, enero-marzo de 2020, pp. 1091-
1142 [Disponible en: https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=60061590003, consultado el 24 de 
marzo de 2022].

sobre ese espacio de Mesoamérica 
que desde hace casi cuarenta años era 
visto como “el primo lejano del cen-
tro de México”.5 Pero incluso para un 
público más amplio, compuesto de 
arqueólogos, historiadores y antropó-
logos, el libro será de interés debido a 
la diversidad temática planteada, así 
como a una propuesta metodológica 
para abordar los registros de diferentes 
periodos históricos, en especial, cómo 
son leídos y redefinidos archivos his-
tóricos que se constituyen en registros 
esenciales para construir un pasado 
aún presente.

5 Carlos Alberto Durand Alcántara, “Phil 
Weigand Moore. Reconocimiento Tenamaztle 
2009 CU Norte”, reseña sobre: Berenice Heredia 
y Víctor Manuel Téllez (coords.), Phil Weigand 
Moore. Reconocimiento Tenamaztle 2009, publi-
cada en la revista Alegatos, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, núm. 83, enero-abril de 
2013 [http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/arti-
cle/view/193/173, consultado el 17 de febrero 2022].
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