
NUEVAS PUBLICACIONES

Lingüística Amerindia. Aportaciones recientes 
Ramón Arzápalo Marín (editor)
José Luis Moctezuma Zamarrón (compilador) 

El presente volumen reúne una selección de las ponen-
cias presentadas en el Primer Simposio Internacional de 
Lingüística Amerindia celebrado en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, del 24 al 28 de febrero del año 2003. 

Durante esta semana de fructíferas presentaciones de 
trabajos y debates sobre lingüística, literatura y ciencias 
afines se contó con la participación de sesenta y dos 
instituciones tanto de México como del extranjero. Se hizo 

Cuerpo, percepción y enfermedad. Un análisis sobre enfer-
medades musculoesqueléticas en Maltrata, Veracruz
Laura Huicochea Gómez

Laura Huicochea Gómez es doctora en antropología, 
especializada en antropología física, egresada de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y realizó sus 
estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia. Es investigadora en la sede ubicada en 
Campeche del ecosur. En este libro, usando como eje 

una convocatoria posteriormente para la presente obra y los trabajos recibidos 
pasaron por rigurosas evaluaciones. El resultado fue la aceptación de las diecisiete 
contribuciones que se incluyen en esta publicación.

los problemas del aparato locomotor, Laura Huicochea muestra la forma como 
se concibe el cuerpo humano en Maltrata, Veracruz. La obra tiene un interés más 
allá de la antropología, ya que permite acercarse a las interpretaciones que todos 
hacemos sobre el funcionamiento de nuestro organismo y contrasta las de quienes 
padecen las consecuencias de un accidente con las de los curanderos y hueseros, 
que atienden dichos problemas. La autora ofrece datos valiosos para ubicar esta 
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problemática en su contexto social e histórico. Su lectura es recomendable para el 
público general, ya que ofrece una síntesis accesible de ideas complejas. Además, 
es útil para estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud, ya que podrán 
constatar una visión, compartida por algunos de sus pacientes, sobre el cuerpo y 
sus problemas, diferente de la que ellos se forman desde la biomedicina y aspectos 
poco conocidos de las actividades de curanderos y hueseros. Desde lue-go, quienes 
se identifican con Maltrata y su región, o con el estado de Veracruz, reconocerán 
aspectos importantes de las aportaciones de su cultura.

Estudio de los cánidos arqueológicos del México prehispánico
Alicia Blanco Padilla, Bernardo Rodríguez Galicia y Raúl 
Valadez Azúa

Los perros llegaron al continente americano acompañando 
al hombre hace poco más de diez mil años, por lo tanto 
no es extraño el valor simbólico que las antiguas civiliza-
ciones mesoamericanas daban a estos animales y, sobre 
todo, que aparezcan fragmentos de huesos o ejemplares 
completos, tanto de perros como de coyotes y lobos, en las 
excavaciones arqueológicas. Al respecto, Edward Seler, 
consciente de la relación entre cánidos y religión, estudió 
las representaciones que de ellos encontró en varios códices mesoamericanos, en 
un estudio más amplio que el dedicado a animales tan importantes en las creencias 
antiguas como el jaguar y la serpiente. Paradójicamente, cuando los arqueólogos 
llegan a tener restos de cánidos en sus manos, no saben qué hacer con ellos debido 
a la falta de herramientas metodológicas. Por eso, cuando los autores de este libro 
describen las características del esqueleto de Canis e identifican los huesos que 
diferencian a perros de coyotes y lobos, y que ayudan a determinar raza, sexo 
y edad de los primeros, establecen los principios que debe seguir quien trate de 
escrutar o comprender la presencia de estos animales en el México prehispánico.
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Monte Sagrado-Templo Mayor. El cerro y la pirámide en la 
tradición religiosa mesoamericana
Alfredo López Austin y Leonardo López Luján

En este libro, ricamente ilustrado, se estudia la concepción 
mesoamericana del Monte Sagrado plasmada a los largo 
de los siglos en piedra, cerámica, arquitectura y pintura, 
en ceremonias, poemas y oraciones, y en una vigorosa 
tradición oral y ritual que llega a nuestros días. Con base 
en la multiplicidad de sus imágenes y descripciones, se 
reconstruye aquí la visión prototípica del Monte Sagrado 
para utilizarla como base de análisis de una de sus más importantes representa-
ciones: el Templo Mayor de Mexico-Tenochtitlan.

Es un análisis imprescindible para comprender el pensamiento religioso 
mesoamericano, tradición nacida con los primeros agricultores de maíz y 
prolongada hasta nuestros días.   Una historia ancestral que hermana cosmovisiones 
antiguas, distribuidas a lo largo y ancho de nuestro planeta, con la figura cósmica 
del Monte Sagrado, eje de unión del cielo y la región subterránea de la muerte. Sin 
embargo, las diversas sociedades le han atribuido diferentes formas, particulares 
poderes, y lo han ligado de muchas maneras a su vida cotidiana.

La gente de la ciénaga en tiempos antiguos: la historia de 
Santa Cruz Atizapán
Yoko Sugiura Yamamoto (coordinadora) 

Este libro aborda diversas facetas de la vida que floreció 
en la antigua ciénaga de Chignahuapan, ubicada en la 
parte sur oriental del valle de Toluca, Estado de México. 
La vida lacustre que se desarrolló en la zona pantanosa 
se inició, hace alrededor de mil quinientos años, con la 
construcción de numerosos islotes que formaban parte 
del centro arqueológico conocido, en el presente, como 
La Campana-Tepozoco. Su cotidianidad estaba fincada 
en una interrelación indisoluble con su entorno inmediato y alcanzó su apogeo 
durante el Epiclásico (650-900 dC). 

Al término de este periodo y probablemente debido al cambio climático, cesó 
la construcción de islotes, abandonándose la vida tan singular que dio razón de 
existir a las poblaciones isleñas. No obstante, su forma particular de acoplarse con 
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el medio lacustre, legado milenario de la cuenca del Alto Lerma, ha continuado 
hasta hace poco y ha constituido el núcleo identitario de la historia del valle de 
Toluca.

Esta forma de vida compleja, que se manifiesta por el constante diálogo con 
su entorno, se comprende sólo mediante un enfoque integral donde, además de 
diversas especialidades de la antropología, convergen los estudios de otros campos 
científicos como el de la biología, la geomorfología, la geofísica, la vulcanología 
y la genética. 

El libro es el primer fruto y síntesis de las investigaciones realizadas en más 
de una década en el sitio arqueológico de Santa Cruz Atizapán (La Campana-
Tepozoco) durante varias temporadas de campo, como parte del proyecto arqueo-
lógico inter y multidisciplinario que lleva el mismo nombre. 

El hilo conductor de la obra es la descripción e interpretación de las diversas 
manifestaciones de la vida lacustre que se desarrolló en los islotes de la antigua 
ciénaga de Chignahuapan. Las aproximaciones comprenden aspectos geomor-
fológicos, de análisis del paisaje, ubicación temporal, arqueometría, historia 
constructiva y otras facetas de la vida cotidiana.

Calendario y astronomía en Mesoamérica
Laura Rodríguez Cano y Alfonso Torres Rodríguez

Este volumen aborda temas que han sido de interés para 
los estudiosos e investigadores del México antiguo: el 
desarrollo del calendario a través de sus registros y la 
astronomía entre los pueblos de la Mesoamérica prehis-
pánica. Mediante una visión general e introductoria se dan 
ejemplos provenientes de diversos sitios, periodos y áreas 
culturales de Mesoamérica, en un afán por ilustrar la uni-
dad y diversidad que presentan las culturas precolombinas 
en cuanto a conocimiento y calendarios astronómicos.

El texto está pensado como un escrito de divulgación para un público lector 
de nivel universitario, por lo que, aunque intenta ser de carácter general, requiere 
del lector un conocimiento previo acerca de las culturas del México prehispánico 
y algunas nociones básicas sobre el movimiento de los cuerpos celestes.

El registro del tiempo en las sociedades mesoamericanas desde los albores 
de su vida proto-urbana, no es extraño. Desde siempre el tiempo ha preocupado 
al hombre, quien ha buscado la forma de medirlo y controlarlo. Este interés por 
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conocer el tiempo tiene un principio práctico por su interacción con el medio 
geográfico, los ciclos de vida y los ritmos biológicos. Lo ha obsesionado hasta 
el punto de sistematizarlo a través de calendarios y aparatos de medición como 
los relojes. No hay nada más exacto y preciso que el tiempo, pero éste se vuelve 
relativo dependiendo de las circunstancias, lo que hace que a veces nos parezca 
que las horas, los meses o los años pasan muy rápido y en ocasiones un minuto 
parezca eterno. De ahí surgen expresiones como “el tiempo se fue volando”, 
“qué cortos son los años y qué largas las quincenas”. Sin embargo, el interés por 
medir el tiempo refleja la necesidad de una referencia temporal para comunicar 
y registrar diversos sucesos.

Sistema de cargos de los xukurikate: parentesco y poder en 
una comunidad wixarika 
Sara Alejandra Manzanares Monter

Entre los wixaritari (huicholes) de la comunidad de San 
Andrés Cohamiata, Tateikie, Jalisco, existe una orga-
nización político-religiosa autodenominada Xukurikate. 
Los Xukurikate, también conocidos como “jicareros” o 
“peregrinos”, son los encargados de, entre otras activi-
dades, realizar la peregrinación a Wirikuta, Real de Ca-
torce, San Luis Potosí, para recolectar el peyote utilizado 
en las celebraciones tradicionales de la comunidad. Los 
jicareros se organizan por medio de un sistema de cargos que, a diferencia de las 
demás autoridades tradicionales wixaritari, corresponde a un elaborado sistema 
de jerarquías, sucesiones, alianzas e intercambios, articulado en el juego de las 
relaciones de parentesco.

El presente libro es un estudio de la organización del sistema de cargos de 
los Xukurikate, por medio del análisis del sistema de parentesco y matrimonio 
wixarika (huichol). Nos muestra cómo la organización de los jicareros evidencia 
la compleja relación entre el parentesco, base de la estructura social wixarika y 
el manejo de poder en la comunidad.
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En torno a la historia y el patrimonio cultural orizabeños
Dante Octavio Hernández Guzmán, Carlos Serrano 
Sánchez e Igor Fidel Rojí López (compiladores)

Este volumen inaugura una serie que tiene como finalidad 
difundir las nuevas investigaciones en torno a Orizaba y 
su región, aportadas por los integrantes del Consejo de la 
Crónica. Conjuga la contribución de autores de diversas 
instituciones del mundo de la investigación y la cultura en 
nuestro país, los cuales se han ocupado de temas relativos 
a la historia y la antropología de Orizaba. El objetivo de 
esta serie editorial es incentivar y ampliar el conocimiento 
de la rica trama histórica y social que ha caracterizado a 
Orizaba en su contexto regional.

V Coloquio Pedro Bosch Gimpera Cronología y periodización 
en Mesoamérica y el norte de México
Annick Daneels (editora)

El presente coloquio, llevado a cabo del 11 al 15 de junio 
de 2001, tuvo como tema la cronología y periodización en 
Mesoamérica y el norte de México. La reunión enfocó la 
discusión de los fechamientos absolutos y el planteamiento 
de secuencias y su contenido cultural. El propósito fue que 
los participantes presentaran las características culturales 
que prevalecieron durante los distintos periodos de su región de estudio y argu-
mentaran la cronología de los mismos. Se les dio prioridad a los participantes 
que tuvieran información sobre áreas o sitios recientemente descubiertos (como 
la región del río La Venta, en Chiapas o Xcambó, en Yucatán) o conocidos desde 
hace tiempo, pero poco estudiados hasta ahora (como Cotzumalhuapa, en Gua-
temala o Toluquilla, en Querétaro) con la finalidad de “ponerlos en el mapa”. 
Sin embargo, también se incluyeron participaciones que tuvieran información 
reciente sobre sitios muy conocidos e importantes, como Teotihuacan o Tula, 
cuya cronología ha servido tradicionalmente como referencia para ajustar las 
secuencias en otras partes de México antiguo y donde un cambio en la cronología 
repercutiría mucho más allá del sitio mismo.  El presente volumen contiene 17 
contribuciones, en su mayoría sobre sitios o áreas conocidas del primer milenio 
de nuestra era, entre el final del Preclásico y el inicio del Posclásico. No pre-
tende abarcar toda la cronología de Mesoamérica y el norte de Mexico, reúne 
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una muestra representativa y refleja el abanico de las estrategias aplicadas para 
establecer secuencias cronológicas, desde las más tradicionales a las más hi-tech 
y los problemas que afectan estas secuencias.

Estudios de Antropología Biológica, vol. XIV
Abigail Meza Peñaloza y Josefina Mansilla Lory

El número XIV de Estudios de antropología biológica 
está conformado por 34 artículos presentados original-
mente como ponencias en el XIV Coloquio Internacional 
de Antropología Biológica “Juan Comas”. Es necesario 
aclarar que no es una memoria del Congreso, los trabajos 
presentados fueron seleccionados y dictaminados. 

En este volumen, dividido en dos discos compactos, 
se presentan trabajos relacionados con la somatometría y 
su aplicación en la reconstrucción facial. También se discuten las nuevas técnicas 
en el estudio de la formación del cemento dental humano y la edad cronológica.

Destaca la presencia de una serie de artículos relacionados con el ambiente 
laboral: desde temas como el acoso psicológico, actitudes sexistas en ambientes 
universitarios gallegos y el llamado sexismo benevolente en las sociedades occi-
dentales. O la relación cuerpo–trabajo entre las operadoras telefónicas.

Hablando de aspectos asociados con la sexualidad y sistemas sexo-genéricos, 
también se incluye una comparación entre un grupo de Guinea Bissau y los za-
potecas mexicanos. Y un trabajo sobre violencia simbólica, extraconyugalidad y 
magia erótica en una localidad veracruzana.

No faltan los trabajos asociados con temas más tradicionales como es el 
estudio de los restos humanos mesolíticos en la Cordillera Cantábrica, España; 
la tafonomía de contextos funerarios de Yucatán; La descripción de enfermeda-; La descripción de enfermeda- La descripción de enfermeda-
des y condiciones de salud en restos óseos de un sitio del periodo Formativo de 
Oaxaca o el estudio de un caso de posible artrogriposis en un esqueleto moderno. 
Se incluyen también trabajos sobre deformación craneana, con material proce-con material proce-
dente del Zapotal, Veracruz y otro sobre la cultura andina de Paracas, Perú. Así 
como el estudio químico del cabello de momias prehispánicas. Cabe destacar 
la conferencia magistral dictada por María Dolores Garralda: Neandertales y 
manipulación de cadáveres.

Los estudios de corte histórico-demográfico están representados por un 
análisis de los registros parroquiales de los bautismos en Mixquiahula, Hidalgo 
(1681-1740).

17Publicaciones.indd   251 10/15/10   2:20 PM



NUEVAS PUBLICACIONES252

En cuanto al tema de la salud, se presentan temas de interés actual: desórde-
nes alimenticios en adolescentes españolas, o el caso de la relación existente entre 
fiebre y estatura en niños de colonias pobres de la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Aspectos asociados con el cuidado parental y el comportamiento se analizan 
en el trabajo “¿Quién me cuida?: Características de las interacciones entre los 
niños mayas yucatecos y sus cuidadores”.

El estudio de los cambios en la estatura con el paso de los años es abordado 
en: “El envejecimiento y sus consecuencias sobre las variables antropométricas 
en los chorote, grupo seminómada que habita en Argentina, Bolivia y Paraguay”. 
Con este mismo grupo, en otro trabajo, se analizan aspectos de selección natural 
respecto a la estatura y la reproducción.

Los trabajos “Cuerpo y subjetividad entre los chuj”, y “Etnoanatomía. La ca-“Cuerpo y subjetividad entre los chuj”, y “Etnoanatomía. La ca-Cuerpo y subjetividad entre los chuj”, y “Etnoanatomía. La ca-”, y “Etnoanatomía. La ca-, y “Etnoanatomía. La ca-“Etnoanatomía. La ca-Etnoanatomía. La ca-
tegorización lingüística del cuerpo humano”, permiten ver desde la etnolingüística 
al cuerpo, representación factual del objeto de estudio de la antropología física. 

Destaca la presencia de los estudios moleculares tanto en poblaciones antiguas 
como actuales, para abordar aspectos de mestizaje en poblaciones mexicanas, ade-
más en este volumen se incluye la conferencia magistral de Michael H. Crawford: 
Settlement of the Aleutian Islands and its Genetic Sequelae.

Hay artículos que retoman el quehacer de los antrópologos físicos; también 
se discute posibilidad de integrar la experiencia subjetiva del cuerpo a la investi-
gación de la antropológica física o tratar de incluir aspectos cualitativos en nuestro 
trabajo. Un análisis retrospectivo lo tenemos en el Acercamiento histórico sobre 
los estudios de crecimiento físico realizados en menores mexicanos durante el 
siglo xx.

Finalmente, también se incluyen aspectos de medicina tradicional en Calak-
mul, Campeche y se presentan maneras de organización campesinas en Sahcabá, 
Hocabá, Yucatán.

Vocabulario piloto chichimeco
Yolanda Lastra

El propósito de estos vocabularios provisionales es poner- 
los a disposición de los hablantes para que ellos mismos 
hagan correcciones se opinen sobre ellos ya que correspon-
den al habla de varias generaciones y la lengua chichimeca, 
como todas, está en proceso de cambio.

Cuenta con un disco compacto con la pronunciación 
hecha con una persona mayor hablante de chichimeco.
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