
PRESENTACIÓN 

El segundo número de la Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades se ha 

conformado con artículos que atienden la complejidad del fenómeno social ubicándolo en su 
dimensión histórica. Los tres primeros privilegian el testimonio arqueológico, otros dos parten del 
análisis del documento escrito y, finalmente, cierran con una investigación cuya base es el trabajo 
etnográfico. Es por ello que en este número hay una línea temática específica: Complejidad Social, 
la cual es estudiada desde una perspectiva histórica abierta al diálogo con la antropología. 
 
Walburga Wiesheu presenta, con precisa argumentación arqueológica, el proceso que condujo a 
una transformación radical en el Valle de Oaxaca: el surgimiento de la primera gran urbe 
mesoamericana, Monte Albán. La confrontación de intereses políticos entre jefaturas rivales lleva a 
la concentración de la dispersa población generando una serie de cambios fundamentales en las 
formas de vida de la población e impulsando al nuevo estado a la expansión que les garantice 
mantener la concentración urbana. El proceso atestiguado por los restos arqueológicos revela la 
importancia de las decisiones tomadas por los actores sociales manifestando a la vez que la 
complejidad social no es un modelo explicativo mecánico sino profundamente humano. 
 
Natalia Moragas Segura explora la etnicidad y los mecanismos de la identidad social a través de la 
información que arrojan los estudios arqueológicos en Teotihuacán. Discutiendo la problemática de 
la organización política teotihuacana, Moragas se acerca a una explicación de gran complejidad 
que da cuenta de la conformación multiétnica de la gran urbe del Clásico mesoamericano y de sus 
mecanismos identitarios. 

Recurriendo al análisis de las formas icónicas y de sus significados, Sergio Sánchez Vázquez, 
aborda el estudio de los petroglifos de Xihuingo. Sitio de peculiar importancia en la conformación 
del calendario de horizonte en el Altiplano Central durante el período prehispánico, Xihuingo, 
ofrece al investigador un testimonio de primer orden para la comprensión de la astronomía 
indígena. Centrándose en las representaciones de Venus, Sánchez Vázquez logra acercarnos a la 
comprensión de la manera en que se explicaban los movimiento del Sol y de Venus así como la 
forma en que se enlazaban dentro de la cosmovisión prehispánica.  

Patricia Fournier García y Lourdes Mondragón Barrios esbozan una historia del agua en Tepetitlán, 
Hidalgo, desde el período prehispánico hasta la actualidad. Se trata de una historia de la sociedad 
y su medio ambiente que deja atrás una perspectiva determinista y se interesa por el uso cultural 
de la naturaleza. La sólida información arqueológica para el estudio de la etapa prehispánica se 
complementa con la consulta acuciosa de los archivos que sirven de base para explicar el proceso 
durante la etapa colonial así como por la revisión de la literatura contemporánea sobre las 
repercusiones ambientales y sociales de la canalización de las aguas negras de la ciudad de 
México hacia la presa Endhó. 

Sin abandonar el Valle del Mezquital, pero ahora con una perspectiva demográfica, el siguiente 
artículo de la carpeta temática analiza las actividades económicas y la composición doméstica de 
la población de la jurisdicción de Ixmiquilpan. Verenice Cipatli Ramírez Calva analiza los padrones 
de 1791 y 1819 y le es posible bosquejar elementos clave de la historia de la población de 
Ixmiquilpan delineando las transformaciones socioeconómicas de la región al finalizar el período 
colonial. 
 
Stanislaw Iwaniszewski, realiza un análisis de cómo el pensamiento de los graniceros construye 
objetos sociales a partir de las formas del paisaje, los cuales sirven para mediar las relaciones 
entre los mismos miembros de la sociedad así como las de éstos con su entorno. Plantea que la 
red de lugares dentro de la cual se mueve la acción ritual de los graniceros se compone de 



espacios sociomorfos, estableciendo que la corporación misma de los graniceros es la que está 
representada en tales lugares, en su dimensión espacial y temporal. 

Reseñas de Enriqueta Manzo e Israel León O'Farrill sobre dos libros producidos por el Área 
Académica de Historia y Antropología del ICSHu cierran este segundo número, dando cuenta de 
las preocupaciones que este grupo de académicos tiene sobre historia regional, antropología y 
patrimonio cultural. 

Con este número, la Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades avanza en la 
búsqueda de la calidad y ha sometido las propuestas recibidas a estrictos procesos para 
dictaminar su pertinencia y calidad. Sirva este nuevo número como una invitación abierta para toda 
la comunidad de investigadores a seguir participando en nuestra revista y abrir un diálogo continuo 
sobre los temas que nos preocupan en torno a la sociedad. 
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