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PROGRAMA DE LA MATERIA MESOAMÉRICA II 

 

 

Justificación del curso 

El curso de Mesoamérica II brinda al estudiante una visión general sobre los grupos indígenas 

durante el periodo Posclásico, antes de las primeras expediciones hispanas en el territorio.  

La asignatura ofrece una serie de herramientas metodológicas y monográficas elementales 

para el estudio del pasado indígena, mismo que es considerado la base de la Historia de 

México.  

Estrategias de aprendizaje 

Las sesiones iniciarán con la proyección de un video documental relacionado con el tema 

correspondiente. La profesora utilizará presentaciones digitales como herramienta de 

aprendizaje: su contenido (mapas, sitios arqueológicos, cerámicas, diagramas, etc.) se 

adaptará al tema de cada clase. Se asignarán lecturas obligatorias para cada sesión, estas serán 

complementadas con una exposición teórica y posteriormente se llevará a cabo su análisis y 

discusión conjunta entre la docente y los estudiantes; asimismo, se brindará material 

adicional de lectura y bibliografía sugerida. Los textos obligatorios y complementarios serán 

proporcionados a los estudiantes en formato digital, mediante correo electrónico o en la 

plataforma classroom. Las clases serán impartidas de manera presencial, atendiendo a las 

disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades de la UNAM. 
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Objetivos del curso 

● Que el estudiante obtenga un panorama general del periodo Epiclásico, así como del 

Posclásico en Mesoamérica.  

● Brindar al estudiante las herramientas y los conceptos básicos para el estudio del México 

antiguo.  

● Acercar al estudiante al corpus documental escrito durante el periodo novohispano, por 

medio del cual se puede estudiar a las culturas mesoamericanas.  

Contenido y temario 

TEMA 1. Los toltecas  

1.1. La historia tolteca. Problemas historiográficos 

1.2. Tollan: lugar sagrado 

1.3. Caída de Tollan Xicocotitlan 

1.4. Las relaciones Tollan Xicocotitlan-Chichén Itzá 

Lecturas obligatorias para clase  

López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján, El pasado indígena, México, El Colegio de 

México, Fideicomiso Historia de las Américas y Fondo de Cultura Económica, 1996, 

p. 192-203. 

Noguez, Xavier, “La zona del Altiplano Central en el Posclásico: la etapa tolteca”, en Linda 

Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), Historia antigua de México, vol. 3, 

México, INAH, UNAM, Porrúa, 2000, p. 199-235. 

Lecturas complementarias 

López Austin, Alfredo, Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl, 3ª ed., 

México, UNAM, IIH, 1998, p. 9-44 

Pastrana Flores, Miguel, “Las casas de Quetzalcóatl en Tula y el problema de lo maravilloso 

en la historiografía náhuatl”, en Rosa Camelo y Miguel Pastrana flores (eds.), La 
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experiencia historiográfica. VIII Coloquio de Análisis Historiográfico, México, 

UNAM, IIH, 2009, p. 241-263.  

TEMA 2. Las migraciones hacia la Cuenca de México  

2.1. Migración de Xólotl 

2.2. El ser “chichimeca” 

2.3. Migración mexica: sus diversas interpretaciones  

2.4. ¿Historia-Mito? 

Lecturas obligatorias para clase 

Navarrete Linares Federico, “La migración mexica: ¿invención o historia?” en Constanza 

Vega (coord.), Códices y documentos sobre México. Tercer simposio internacional, 

México, INAH, p. 303-322 

Reyes García, Luis y Lina Odena Güemes, “La zona del Altiplano Central en el Posclásico: 

la etapa chichimeca”, en Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), Historia 

antigua de México, vol. 3, México, INAH, UNAM, Porrúa, 2000, p. 235-276. 

Lecturas complementarias 

Battcock, Clementina y Maribel Aguilar, “El adiós a los reyes. Los ritos funerarios de los 

antiguos gobernantes texcocanos”, en Relatos e historias de México, Editorial Raíces, 

México, núm. 96, 2016, p. 57-61.  

Martínez Marín, Carlos, “Historiografía de la migración mexica”, en Estudios de Cultura 

Náhuatl, UNAM, IIH, México, núm. 12, 1976, p. 121-135. 

TEMA 3. Establecimiento de los mexicas en la Cuenca de México 

3.1.    Tenochtitlan y sus cuatripartición 

3.2.     El Calpulli 

3.3.     Organización política 

3.4.     La guerra entre México Tenochtitlan y Azcapotzalco 

Lecturas obligatorias para clase 
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Escalante Gonzalbo, Pablo, "La polémica sobre la organización de las comunidades de 

productores", Nueva Antropología, vol. XI, n. 38, octubre, 1990, p. 147-162. 

Battcock, Clementina y Rossend Rovira Morgado, “Consideraciones en torno a la 

territorialidad del espacio vivido en las parcialidades de Cuepopan-Tlaquechiuhca y 

Teopan de México-Tenochtitlan”, en Boletín Americanista, Universitat de Barcelona, 

Barcelona, año LXIII, núm. 66, 2013, p. 143-160. 

Lecturas complementarias 

Alcántara Gallegos, Alejandro, “Los barrios de Tenochtitlan. Topografía, organización 

interna y tipología de sus predios”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (dir.), Historia de la 

vida cotidiana en México, 5 v., coordinación del volumen por Pablo Escalante 

Gonzalbo, México, FCE, El Colegio de México, 2004, v. I, p. 167-198. 

Carrasco, Pedro, “Social Organization of Ancient Mexico”, en Gordon F. Ekholm e Ignacio 

Bernal, Handbook of Middle American Indians. Archeology of Northern Mesoamerica, 

16 v., Austin, Austin University of Texas Press, 1971, v. 10, p. 349-375. 

López Austin, Alfredo, "Organización política en el Altiplano Central de México durante el 

Posclásico", en Jesús Monjarás-Ruiz, Rosa Brambila y Emma Pérez-Rocha (comps.) 

Mesoamérica y el Centro de México, México, INAH, 1985, p. 197-234. 

TEMA 4. La economía y alianzas de los mexicas 

4.1.       Fusión institucional 

4.2.       Comercio  

4.3.       Excan Tlatoloyan  

4.4.       Avanzada mexica 

4.5.       Conflictos 

Lecturas obligatorias para clase 

Battcock, Clementina, “La conformación de la última ‘Triple Alianza’ en la Cuenca de 

México: problemas, interrogantes y propuestas”, Revista Dimensión Antropológica, 

México, año 18, vol. 52, mayo-agosto, 2011, p. 7-30. 
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Battcock, Clementina, Las mujeres en el México antiguo. Las que hilan legitiman y renuevan, 

México, Fondo Editorial de Nuevo León, 2021, p. 21-66. 

Lecturas complementarias 

Carrasco, Pedro, "La economía del México prehispánico", en Pedro Carrasco y Johanna 

Broda (eds.), Economía política e ideología en el México prehispánico, México, Centro 

de Investigaciones Superiores del INAH, Editorial Nueva Imagen, 1978, p. 15-76. 

Carrasco, Pedro, “Cultura y sociedad en el México antiguo”, en Daniel Cosío Villegas 

(coord.), Historia general de México. Versión 2000, México, El Colegio de México, 

2000, p. 154-233. 

TEMA 5. El mundo mesoamericano del Altiplano Central 

5.1.      Educación 

5.2.      Religión 

5.3.      Calendario 

5.4.      Ideología 

 

Lecturas obligatorias para clase 

 

Díaz Álvarez, Ana Guadalupe, “La primera lámina del Códice Vaticano A ¿un modelo para 

justificar la topografía celestial de la antigüedad pagana indígena?”, Anales del 

Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 95, 2009, pp. 5-44. 

López Austin, Alfredo, "La cosmovisión mesoamericana", en Sonia Lombardo y Enrique 

Nalda (coords.), Temas mesoamericanos, México, INAH, 1996, p. 471-507. 

Lecturas complementarias 

Battcock, Clementina, “¿Embrujos y demonios? Magia y religión en Mesoamérica”, en 

Revista de la Universidad de México, UNAM, México, n. 882, nueva época, marzo, 

2022, p. 82-89. 
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Botta, Sergio, “De la tierra al territorio. Límites interpretativos del naturismo y aspectos 

políticos del culto a Tláloc”, en Estudios de Cultura Náhuatl, UNAM, IIH, México, 

vol. 40, 2009, p. 175-199. 

Olivier, Guilhem, “Ocultar a los dioses y revelar a los reyes: el tlatoani y los bultos sagrados 

en los ritos de entronización mexicas”, en Guilhem Olivier y Johannes Neurath 

(coords.), Mostrar y ocultar en el arte y en los ritualres: perspectivas comparativas, 

México, UNAM, IIH, IIE, 2017, p. 209-237. 

TEMA 6. Los otomíes  

6.1.     División lingüística y distribución  

6.2.     Organización política 

6.3.     Matlatzincas, tepanecas, otomíes y ocuiltecas 

6.4.     Otompan  

 

Lecturas obligatorias para clase 

Carrasco Pizana, Pedro, Los otomíes. Cultura e historia prehispánica de los pueblos 

mesoamericanos de habla otomiana, México, UNAM, Instituto de Historia, INAH, 

1950, pp. 47-131. 

Lecturas complementarias 

Soustelle, Jacques, “Observaciones sobre la civilización de los otomíes y de las tribus de la 

misma familia, en La familia otomí-pame del México central, México, FCE, 1994, p. 

508-538. 

TEMA 7. Los mayas del Norte  

 

7.1.     Distribución geográfica 

7.2.     Organización política 

7.3.     Alianzas  

7.4.     Chichén Itzá 
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Lecturas obligatorias para clase 

Okoshi Harada, Tsubasa, “Tenencia de la tierra y territorialidad: conceptualización de los 

mayas yucatecos en vísperas de la invasión española”, en Conquista, transculturación 

y mestizaje. Raíz y origen de México, Lorenzo Ochoa (ed.), México, UNAM, 1995, pp. 

81-89.  

Sharer, Robert J., La civilización maya, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 371-

406. 

Lecturas complementarias 

Masson, Marilyn, “La dinámica del proceso de maduración de la organización del Estado en 

la sociedad posclásica”, en Nikolai Grube (ed.), Los mayas. Una civilización milenaria, 

Colonia, Konemann, 2001, p. 341-353.  

Thompson, Eric, Grandeza y decadencia de los mayas, 2ª ed., México, Fondo de Cultura 

Económica, 1964, p. 137-188. 

TEMA 8. Los Quichés y Cakchiqueles  

8.1.    Distribución geográfica 

8.2.    Transformación del Clásico al Posclásico 

8.3.     Alianzas y expansión  

8.4.     Organización política  

 

Lecturas obligatorias para clase 

Iglesias Ponce de León, Ma. Josefa y Andrés Ciudad Ruiz, “Las tierras altas de la zona maya 

en el Posclásico”, en Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), Historia 

antigua de México, vol. 3, México, INAH, UNAM y Miguel Ángel Porrúa, 2000-2001, 

pp. 93-126. 

Lecturas complementarias 
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Sachse, Frauke, “Las dinastías guerreras: el Posclásico en las tierras altas mayas”, en Nikolai 

Grube (ed.), Los mayas. Una civilización milenaria, Colonia, Konemann, 2001, p. 357-

369. 

TEMA 9. Oaxaca en el Posclásico  

9.1.    Distribución geográfica de los mixtecos y zapotecos  

9.2.    Transformación del Clásico al Posclásico en Oaxaca 

9.3.     Alianzas y expansión  

9.4.     Intentos de unificación  

9.5.     La avanzada mexica  

 

Lecturas obligatorias para clase 

 

González Licón, Ernesto y Lourdes Márquez Morfín, "La zona oaxaqueña en el Posclásico", 

en Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), Historia antigua de México, 

vol. 3, México, INAH, UNAM, Porrúa, 2000, pp. 57-92. 

Whitecotton, Joseph W., Los zapotecos. Príncipes, sacerdotes y campesinos, México, FCE, 

1985, p. 97-142. 

 

Lecturas complementarias 

Jansen, Maarten y Gabina Aurora Pérez Jiménez, “Paisajes sagrados: códices y arqueología 

de Ñuu Dzaui”, Itinerarios: revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y 

antropológicos, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Varsovia, núm. 8, 

2008, p. 83-112. 

Marcus, Joyce, Monte Albán, México, FCE, El Colegio de México, 2008, p. 161-180. 

TEMA 10. El Occidente. Los purépechas 

10.1.    Distribución geográfica   

10.2.    Los uacúsechas 

10.3.    Alianzas y expansión 

10.4.    Predomino de Tzintzuntzan 
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10.5.    La metalurgia  

 

Lecturas obligatorias para clase 

Enkerlin Pauwells, Luise Margarete y José Luis Punzo Díaz, “Señores y señoríos: la 

constitución territorial en el Michoacán temprano. Una visión desde la Historia y la 

Arqueología”, en Gilda Cubillo Moreno (coord.), México, INAH, 2022, p. 65-103. 

Michelet, Dominique, “La zona occidental en el Posclásico”, en Linda Manzanilla y 

Leonardo López Luján (coords.), Historia antigua de México, 4v. México, INAH, 

UNAM, Miguel Ángel Porrúa, 2000-2001, v. III, p. 161-198. 

Lecturas complementarias 

Helen Perlstein Pollard, “Factores de desarrollo en la formación del estado tarasco”, en 

Brigitte Boehm de Lameiras (coord..) El Michoacán antiguo. Estado y sociedad 

tarascos en la época prehispánica, México, El Colegio de Michoacán y Gobierno del 

Estado de Michoacán, 1994, p. 187-246. 

Hernández Díaz, Verónica, “Los janamus grabados de Tzintzuntzan, Michoacán”, en Anales 

del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, IIE, vol. XXVIII, núm. 89, otoño, 

2006, p. 197-212. 

TEMA 11. Culturas prehispánicas de Guerrero  

11.1.    Distribución geográfica 

11.2.    Sitios arqueológicos y sus problemáticas  

11.3.    Estilo mezcala  

Lecturas obligatorias para clase 

Schmidt Schoenberg, Paul, “El contexto de Oxtotitlan, Acatlán, Guerrero”, Thule. Rivista 

italiana di studi americanistici, núm. 22723-24/25, abril-octubre 2007-2008, pp. 277-

292. 
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Goncen Orozco, Ma. Guadalupe, “Presencia mexica en Iguala, Guerrero”, en C. Niederberger 

y R. Reyna (coords.), El pasado arqueológico de Guerrero, México, Centro Francés 

de Estudios Mesoamericanos, Gobierno del Estado de Guerrero, INAH, p. 429-442. 

 

Lecturas complementarias 

Silverstein, Jay, “La frontera mexica-tarasca en el Norte de Guerrero” en El pasado 

arqueológico de Guerrero, México, Centro Francés de Estudios Mesoamericanos, 

Gobierno del Estado de Guerrero, INAH, p. 409-428. 

 

TEMA 12. El área del Golfo de México  

12.1.    Distribución geográfica, el área del Golfo durante el Posclásico 

12.2.    Totonacos 

12.3.     Huastecos: Tancahuitz, Tamuín, Cacahuatenco, Tamtok, Castillo de Teayo 

12.4.     Escultura, tallado en concha  

 

Lecturas obligatorias para clase 

Ochoa, Lorenzo, "La zona del Golfo en el Posclásico", en Linda Manzanilla y Leonardo 

López Luján (coords.), Historia antigua de México, vol. 3, México, INAH, UNAM, 

Porrúa, 2000, pp. 13-56. 

Lecturas complementarias 

Ochoa, Lorenzo, Frente al espejo de la memoria. La Costa del Golfo en el momento del 

contacto, San Luis Potosí, Editorial Ponciano Arriaga, CONACULTA, Instituto de 

Cultura, 1999, p. 99-109. 

Criterios de evaluación 

Para que el estudiante acredite la materia deberá presentar tres evaluaciones de manera 

individual durante el semestre, correspondientes a los temas a evaluar, cada uno con un valor 

de 30% de la calificación final. El 10 % restante corresponde a lo obtenido en participación 

en clase y asistencia. 


