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PRESENTACIÓN Y OBJETIVO 
 
El conocimiento del pasado prehispánico en México y Centroamérica es fundamental en el 
proceso de formación de cualquier historiador. Conocer los procesos históricos, sociales y 
culturales, les brindará el contexto necesario para entender los periodos subsecuentes y, en 
buena medida, la realidad indígena actual que habita en territorio mexicano, guatemalteco, 
hondureño, beliceño y salvadoreño. 
La materia forma parte del área México antiguo de nuestro actual plan de estudios y resulta 
fundamental pues brinda un panorama general de los pueblos prehispánicos para después, 
profundizar con materias más específicas como Civilización maya o Cultura náhuatl. 
El curso Mesoamérica II tiene como objetivo principal el brindar un panorama general de los 
diversos aspectos sociales, políticos, culturales, religiosos e ideológicos de los pueblos 
prehispánicos de México y América Central, así como un acercamiento a las distintas fuentes 
históricas para su estudio como lo son la cerámica, la lítica, los restos humanos, la iconografía, 
la epigrafía, la arquitectura y, por supuesto, las fuentes documentales del periodo Posclásico y 
de la Colonia. 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
Participación ………………..…………………………………………………………..20% 
Ensayos (2)……….………………………………………………………………………40% 
Análisis de fuente primaria…...…………………………………………………...40% 
 
A lo largo del semestre, los estudiantes realizarán dos ensayos y al final el análisis de una 
fuente primara pertinente en el estudio del Posclásico mesoamericano y entregarán un 
trabajo escrito. En éste deben desarrollar los siguientes puntos: Breve biografía del autor (en 
caso de que lo haya): Contexto histórico, formación, trayectoria; trabajos previos que 
derivaron en la obra en cuestión; contenido general de la obra; realización (informantes, 
apoyo económico, etapas de trabajo); historia del documento: traslados, traducciones, 
ediciones y ubicación actual. Por último, una interpretación de la importancia del mismo en la 
reconstrucción de los procesos históricos del Posclásico mesoamericano. 
 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
El curso se desarrollará a partir de la exposición del profesor con apoyo de presentaciones de 
Power Point y la discusión de los contenidos de las lecturas obligatorias para cada clase. 
 

TEMARIO 

XII 
LA CAÍDA DEL CLÁSICO. 

EL EPICLÁSICO. DEFINICIÓN, PERIODIZACIÓN Y CRONOLOGÍA. 
 
1. La caída del Clásico. Características. Diferencias temporales. 

1.1. Diversas teorías sobre la caída del Clásico. 
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1.1.1. Teotihuacan. 
1.1.2. Monte Albán. 
1.1.3. Mesoamérica Septentrional en la época. 
1.1.4. Las múltiples explicaciones de la caída de las ciudades mayas. 
1.1.5. Las hipótesis complejas. 

2. El Epiclásico. Definición. Periodización y cronología. 
2.1. El Centro de México en el Epiclásico. 

2.1.1. El Altiplano: el Valle de Toluca. 
2.1.2. El Altiplano: el Valle de Puebla-Tlaxcala. 
2.1.3. Las tierras bajas: el Valle de Morelos. 

2.2. El Golfo durante el Epiclásico. El Tajín. 
2.3. El Sureste durante el Posclásico. 
 

Lecturas obligatorias: 
1. Ringle, et al., 1998. 

 
XIII 

EL POSCLÁSICO. DEFINICIÓN, PERIODIZACIÓN Y CRONOLOGÍA. 
LAS FUENTES DOCUMENTALES EN EL ESTUDIO DEL POSCLÁSICO 

 
1. El Posclásico 
2. Las fuentes documentales y el estudio del Posclásico. 

2.1. La heterogeneidad de las fuentes documentales: por región, por época, por materia. 
2.2. Una clasificación de las fuentes documentales. 

2.2.1. La antigua historiografía indígena. Sus características y su dificultad de 
interpretación. 

2.2.2. La voz de los conquistadores. 
2.2.3. La prédica evangélica, el registro y la investigación histórica. 
2.2.4. Los funcionarios y los comisionados. 
2.2.5. La tradición indígena en molde europeo. 
2.2.6. La historiografía por encargo. 
2.2.7. La persistencia de la antigua tradición popular. 

2.3. El uso de las fuentes documentales. 
Lecturas obligatorias: 

1. Smith y Berdan, 2003. Consultar: pp. 3-13. 
2. Navarrete, Federico, 1999. 

  
XIV 

LOS TOLTECAS Y LOS CHICHIMECAS 
 
1. Las migraciones desde la Mesoamérica Septentrional y el origen de los toltecas. 
2. Problemas historiográficos en relación a la historia tolteca.  

2.1.Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl. 
2.2. Huémac. 
2.3. La caída de Tollan. 
2.4. Tollan y Tula Xicocotitlan. 
2.5. Los toltecas en Cholollan. 

3. Tula Xicocotitlan a la luz de la arqueología. 
4. La influencia tolteca en Mesoamérica. El problema de las relaciones Tula-Chichén Itzá. 
5. La posibilidad de una interpretación político-religiosa de la historia tolteca y de su influencia. 
6. La llegada de los chichimecas de Xólotl a la Cuenca de México. 
7. El Acolhuacan. 

7.1. El enfrentamiento a los tepanecas 
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Lecturas obligatorias: 
1. Cobean, Robert H., Elizabeth Jiménez García y Alba Guadalupe Mastache, 2012. 

Consultar: pp. 23-111. 
2. Gradie, Charlotte M., 1994.               

 
XV 

LOS MEXICAS. SU MEDIO GEOGRÁFICO. SU HISTORIA 
 

1. La Cuenca de México. Características geográficas. Recursos económicos potenciales. 
2. El origen en Aztlan y la migración. Problemas de interpretación historiográfica. 
3. Los mexicas en la cuenca lacustre. 

3.1. Antecedentes étnicos y políticos del altiplano en general y de la cuenca en particular. 
3.2. El milagro. Su significado. 

4. El asentamiento en las islas. Tlatelolco. Los primeros años. 
4.1. Origen de los tlatocáyot y de la nobleza mexicas. 

5. La consolidación mexica. 
6. La expansión. El pueblo conquistador. 
7. El tlatocáyotl hegemónico. Los días de gloria. 

7.1. La situación de los dominados. 
Lecturas obligatorias: 

1. Castañeda de la Paz, María, 2013. Consultar: pp. 27-69. 
2. Matos Moctezuma, Eduardo, 2006. Consultar p. 26-56. 

  
XVI 

LOS MEXICAS. LA SOCIEDAD. LA TENENCIA DE LA TIERRA 
 
1. El calpulli. 

1.1. Definición y características del calpulli. 
1.2. El calpullalli. 

2. Pipiltin y macehualtin. 
3. Los tlatlacotin. 

3.1. Definición. Condición, caída, liberación. 
3.2. Huehuetlatlacoliztli. 
3.3. La importancia económica de la tlatlacoliztli. 

4. Los mayeque. 
4.1. Definición. Condición, caída. Sujeción a distintos tipos de tierras. 

5. Los renteros y los teccaleque. 
Lecturas obligatorias: 

1. Escalante Gonzalbo, Pablo, 1990. 
2. López Austin, Alfredo, 1985. 

   
XVII 

LOS MEXICAS. POLÍTICA. GUERRA. TRIBUTO. COMERCIO 
 
1. El tlatocáyotl. 

1.1. Características más importantes. 
1.1.1. Sus funciones. 
1.1.2. Coexistencia con el calpulli. 
1.1.3. Coexistencia con el tecúhyotl. 

1.2. La organización del tlatocáyotl. 
2. La guerra. 
3. El tributo. 
4. El comercio. Los mercados y las rutas. 
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4.1. La pochtecáyotl como organización. 
4.2. Las diversas funciones de los comerciantes. 

5. El tlatocáyotl hegemónico. La excan tlatoloyan o triple alianza. 
Lectura obligatoria: 

1. Hassig, Ross, 1990. Consultar: 19-138. 
   

XVIII 
LOS MEXICAS. EDUCACIÓN. IDEOLOGÍA. COSMOVISIÓN. CALENDARIO. MITOLOGÍA. RELIGIÓN 

 
1. Educación e ideología. 

1.1. La educación formal. Las escuelas. 
1.2. El contenido de la educación formal. 
1.3. La educación formal como parte de las obligaciones religiosas. 
1.4. Los estudiantes y la jerarquía social. 
1.5. La educación informal. 

2. Cosmovisión y calendario. 
2.1. Naturaleza y sobrenaturaleza. Comunicaciones entre ambas. 
2.2. Cosmogonía y mitos de origen. 
2.3. La estructura del cosmos. 
2.4. La dinámica del cosmos. 
2.5. El concepto del ser humano. 
2.6. El concepto del ser divino. 

3. Mitología. Definición de mito. Las funciones del mito. 
3.1. Ejemplos de los mitos principales. 

4. Religión. 
4.1. Caracterización de la religión mexica. 
4.2. Religión de calpulli y religión de tlatocáyotl. 
4.3. El ritual. El ritual del tlatocáyotl. El tlatoani como hombre-dios. 
4.4. La religiosidad y el ritual de la vida cotidiana. 

Lecturas obligatorias:          
1. López Austin, Alfredo, 2001. 
2. Sahagún, Bernardino de, 2000. Consultar: Libro primero, segundo y apéndice del libro 

tercero. 
   

XIX 
LOS MEXICAS. MAGIA Y ADIVINACIÓN. MEDICINA. ESCRITURA. 

 
1. La magia y la religión. La magia y la adivinación. Diferencias entre los sistemas. 

1.1. Las finalidades de la magia y la adivinación. 
1.2. Las técnicas mágicas y adivinatorias. 
1.3. Los magos. Magos oficiales y magos independientes. Magos no profesionales. 
1.4. El nahualismo. 
1.5. La magia en la vida cotidiana. 

2. La medicina. La impropiedad de su caracterización como empírica, mágica o religiosa. 
2.1. Los principios médicos. La división dual. 
2.2. La etiología, el diagnóstico y el pronóstico. 
2.3. Las diversas terapéuticas. 
2.4. Los médicos. Su diversidad. Su formación. 

3. El sistema de escritura náhuatl. Debate y procesos de desciframiento. 
Lecturas obligatorias: 

1. Ortiz de Montellano, Bernardo, 1993. Consultar: pp. 148-230. 
2. Ruiz de Alarcón, Hernando, 1988. Consultar: tratado cuarto y quinto. 
3. Lacadena García-Gallo, Alfonso, 2008 
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XX 

LOS MAYAS DEL NORTE EN EL POSCLÁSICO 
 
1. La base económica en el Posclásico. 
2. Chichén Itzá como antecedente al Posclásico en la Península de Yucatán. 

2.1. Las fuentes documentales y arqueológicas. La dificultad de su interpretación. 
2.2. La organización política y la ruptura de la alianza. 

3. Los reinos yucatecos. 
La organización política. 

4. Los reinos del Petén. La tardía conquista de Tayasal. 
5.  La estratificación social. La tenencia de la tierra. 
6. La vida maya. 
Lecturas obligatorias: 

1. Masson, Marilyn, 2001. 
2. Sharer, Robert J., 2006. Consultar: pp. 589-618. 
 

XXI 
LOS K’ICHE’ Y LOS KAQCHIKEL 

 
1. Los pueblos de las tierras altas y los de la costa del Pacífico. 
2. Las transformaciones del Clásico al Posclásico en las tierras altas de Chiapas y Guatemala.  
3. La historia de quichés y cakchiqueles. Las fuentes documentales. 

3.1. El origen de las parcialidades. Mito y realidad. De la salida de Tulán al asentamiento 
definitivo. 

3.2. Alianzas y expansión. 
3.3. La rebelión contra Quikab. La dispersión. Guerras entre quichés y cakchiqueles. 

4.  La estratificación y la organización social. 
4.1. El patrilinaje. El chinamit. 

5. El comercio. 
6. La organización política. 
7. El arte. La arquitectura. 
8. Los pueblos de la costa del Pacífico. 
Lecturas obligatorias: 

1. Iglesias Ponce de León, Ma. Josefa y Andrés Ciudad Ruiz, 2001. 
2. Sachse, Frauke, 2001. Consultar: pp. 357-369. 
3. Popol Wuj, 2011. Consultar: Capítulo cuarto y quinto. 

  
XXII 

LOS MIXTECOS Y LOS ZAPOTECOS 
 
1. Las transformaciones del Clásico al Posclásico en territorio oaxaqueño. 
2. El pueblo zapoteco del Posclásico. 

2.1. La sociedad. 
2.2. La organización política. 
2.3. La tradición zapoteca. 

3. El pueblo mixteco. 
3.1. Las fuentes documentales. Los códices pictográficos. 
3.2. La sociedad mixteca. Estratificación y organización social. 
3.3. La tecnología mixteca. 
3.4. Comercio y mercados. 
3.5. La religión mixteca. 
3.6. La escritura y el calendario. 
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4. La historia política oaxaqueña. 
4.1. Los pequeños señoríos mixtecos. Organización política y fragmentación. 

4.1.1. Los intentos de unificación. 
4.1.2. El mito de origen y los hombres-dioses de la Mixteca. 

4.2. Descenso de los mixtecos a los valles. Penetración de los zapotecos al Istmo. 
4.3. Las alianzas y los conflictos mixteco-zapotecos. 
4.4. Las invasiones mexicas. 

Lecturas obligatorias: 
1. Joyce, Arthur A., 2010. Consultar: pp. 248-282. 
2. Oudijk, 2008. 

 
XXIII 

EL OCCIDENTE. LOS TARASCOS 
 
1. Occidente en el Posclásico. Comparación con el resto de Mesoamérica. 
2. Michoacán en el Posclásico. Sus antiguos pobladores. 

2.1. Tecnología. 
2.1.1. La agricultura. 
2.1.2. La metalurgia. El cobre. 

2.2. Las relaciones políticas en la región. 
2.3. Las relaciones con la Tierra Caliente. 

3. Los uacúsechas. 
3.1. Las fuentes documentales. La Relación de Michoacán. 
3.2. Las tres cabeceras. El predominio de Tzintzuntzan. 

4. La sociedad bajo el nuevo régimen. 
5. Las guerras contra los mexicas. 
Lecturas obligatorias: 

1. Haskell, David L., 2008. 
2. Michelet, Dominique, 2001. 

    
XXIV 

LOS TOTONACOS Y LOS HUASTECOS 
 
1. Regionalización y cronología en el área del Golfo durante el Posclásico. 
2. Los pueblos del área. Características lingüísticas de los huastecos y de los totonacos. 
3. Los totonacos del Posclásico. 
4. Los huastecos. 
Lecturas obligatorias: 

1. Ochoa, Lorenzo, 1999. Consultar: pp. 99-109. 
2. Ochoa, Lorenzo, 2001. 
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