
EDITORIAL

En este número se presenta un Dossier en el que se continúa con el análisis 
antropológico de  la historia social del Cemanáhuac al momento de la invasión 
hispana. Se analizan las estrategias empleadas por los mexicas para mantener 
su dominio sobre las provincias, por un lado y las rebeliones que tienen lugar 
por parte de las sociedades dominadas, por otro. De ahí se explica que a la 
llegada de los españoles, llegaran a tierras que atravesaban por conflictos, lo que 
permite a Cortés tejer una serie de alianzas con los enemigos de los mexicas.

En este número de Antropología Americana se analizan las alianzas entre los 
pueblos y estados rebeldes que aprovecharon la invasión militar española para 
confrontar al estado mexica y recuperar su independencia económica y política. 
Como lo advierten Serrano y Corona en la Introducción de este número, 
cuando Cortés llegó al Cemenáhuac ya se habían sucedido varias rebeliones 
en las regiones totonaca, matlatzinca y tlahuica, y otras más, las cuales habían 
sido sofocadas por los mexicas, pero no los derrotaron por completo, pues los 
rebeldes se organizaron en confederaciones y ampliaron su espacio. De ahí que 
al establecer alianzas con Cortés se traduciría no solo en aportar contingentes 
de guerreros y tropas que pelearían al lado de los españoles, “sino también 
bastimentos, tamemes y capitanes que definían las estrategias a seguir con 
relación al sitio y ataque a la ciudad”, indican los editores de este número.

Y precisamente hablando de alianzas, el Dossier abre con un artículo que se 
pregunta si la participación chalcas en la conquista de México Tenochtitlan,  
fue en calidad de aliados de los españoles, o de rebeldes contra la dominación 
mexica, tema que analiza Tomás Jalpa Flores. A continuación, Carlos Paredes se 
refiere a la rivalidad de los tarascos con Tenochtitlan. En seguida, Ismael Arturo 
Montero se refiere a la batalla naval por Tenochtitlan.  

Mención especial merece el artículo de María del Pilar Ramírez Ruiz, 
titulado “Las mujeres en la defensa de Tenochtitlan”, pues hasta hoy la 
participación de las mujeres en los eventos históricos ha sido invisibilizada u 
omitida. En este artículo, la autora analiza el papel de las mujeres en la sociedad 
mexica, orientado hacia los cuidados, y al sostén, organización y administración 
de alimentos y bienes domésticos. Para Ramírez Ruíz, estos mismos valores  
pudieron continuar durante la guerra, pues según las crónicas, ellas se 
encargaban de cubrir las necesidades básicas en el seno familiar y brindar la 
ayuda necesaria en los bastimentos militares.

En seguida, Carlos Serrano presenta un estudio referido al el perfil físico 
del guerrero mexica. A partir de restos óseos, los estudios realizados muestran  
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que los guerreros gozaban de un buen estado de salud. El perfil físico de un 
guerrero mexica se describe como el de sujetos con gran fortaleza física. Por 
ello, cuando se habla de los guerreros aztecas, dice Serrano, se evoca la imagen 
de imponentes personajes, que junto con la organización política, lograrían la 
hegemonía sobre el amplio territorio de Mesoamérica.

El Dossier cierra con un artículo sobre los relatos que e refieren a que Cortés 
fue hecho prisionero en Chalco, sin que se explique por qué sus enemigos no lo 
mataron antes de que escapara. Para Serrano y Corona, autores del artículo “La 
occisión ritual mesoamericana y la prisión de Cortés”,  plantean como hipótesis 
a partir de fuentes etnohistóricas y datos que proporciona la Antropología 
Física, que a Cortés no lo mataron cuando estaba en cautiverio debido a que la 
visión cosmogónica mesoamericana sería conducido a la piedra de sacrificios en 
el templo de Huitzilopochtli o de Tezcatlipoca.  

En la sección de Artículos diversosn en este número de Antropología 
Americana se aborda un tema muy diferente a los tratados en el Dossier. Se trata 
del texto de David Lagunas titulado “ Gitanos en Buenos Aires. Migración e 
identidad cultural”. Aquí,  el autor analiza los procesos de identidad cultural de 
los Roma, basados en la memoria colectiva. Después de analizar las dificultades 
para analizar las complejidades que plantea el estudio de la identidad Roma y 
de exponer los movimientos migratorios, se analiza como se reconstituye la 
comunidad gitana en Buenos Aires, a través de una etnografía que va desde 
la concepción de la historia y la memoria, hasta aquellos aspectos que tienen 
que ver con las relaciones de parentesco y la construcción de comunidades 
transnacionales en que observa semejanzas y diferencias con respecto a los 
gitanos en Europa.

Cerramos este número con dos reseñas de libros de reciente aparición. Al 
respecto, consideramos que ese hecho tiene que ver con la visión cosmogónica 
mesoamericana en relación al papel de la occisión humana y el sacrificio 
propiciatorio del corazón que realizaban los guerreros con sus cautivos; de 
ello tenemos referencia en las fuentes etnohistóricas, que puede contrastarse 
con datos de la antropología física, tal como se muestra en restos óseos que 
evidencian la occisión ritual y el tratamiento post sacrificial del cuerpo del 
cautivo. Lo cual indica el propósito de los guerreros mexica, de capturar a 
Cortés para conducirlo a la piedra de sacrificios del templo de Huitzilopochtli o 
de Tezcatlipoca.

Esperamos que este número sea de su agrado.
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