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NOTICIAS

Malintzin y el huacalxóchitl
Como suele suceder, inmediatamente después 
de que una investigación es publicada, surgen 
datos adicionales que ratifican o rectifican sus 
aseveraciones. En lo tocante a nuestro artículo 
“Alcatraz / Huacalxóchitl: símbolo de la sensua-
lidad e instrumento de placer”, aparecido en 
el número pasado de Arqueología Mexicana, 
damos ahora a conocer una “nueva imagen” 
de dicha flor que fue plasmada en el Manuscrito 
del Aperreamiento de 1560. Este documento 
–cuyos datos técnicos podrán consultarse en 
el artículo de Lori Boornazian Diel incluido en 
el número 115 de esta misma revista– se re-
fiere al cruel ajusticiamiento con perros de un 
grupo de siete sacerdotes cholultecas que no 
aceptaron convertirse a la fe cristiana en 1523. 

En la parte superior izquierda del ma-
nuscrito, presiden la terrible escena Hernán 
Cortés (“marques hernando Cortes”) y Ma-
lintzin (“mariana”), esta última blandiendo 
inquisitivamente una cruz y un rosario con su 
mano izquierda. Un acercamiento a la figura 
de Malintzin permite apreciar el tejido rectan-
gular que adorna la abertura del cuello en su 
huipil, en donde se inscriben una flor y una 
hoja de huacalxóchitl. La presencia de este 
motivo, además de una franja vegetal en el 
extremo inferior del huipil, en una escena tan 
trascendente nos revelaría el aprecio por las 
flores existente entre las damas indígenas de la 
época. Sin embargo, el simbolismo sexual y el 
uso erótico del huacalxóchitl también suscita-

rían conjeturas sobre la personalidad atribuida 
a Malintzin en este dibujo, que sin duda fue 
trazado con gran resentimiento. En esa parti-
cular dimensión, no deja de resultar sugerente 
que la compañera de Cortés sea representada 
aquí con el cabello suelto, peinado que según 
algunos autores definía a las ahuianime o “ale-
gres”, es decir, a las prostitutas de la época.

Alfredo López Austin y Leonardo López Luján 

OBITUARIO
Dr. Bernardo García Martínez
El pasado lunes 4 de septiembre del presente año, lamentablemente, 
falleció el Dr. Bernardo García Martínez, quien fuera hasta entonces un 
magnífico profesor y un brillante investigador del Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México, su muy querida casa de estudios. 
Al conocerse la fatal noticia, la Dra. Josefina Vázquez lamentó el hecho 
y comentó que el Dr. García había sido uno de sus primeros alumnos, 
quien se había destacado por sus valiosas ideas y trabajos originales. 
En efecto, para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo más de cerca 
estamos totalmente de acuerdo con este comentario y las notas que 
siguen intentan ampliar y enriquecer esta observación. 

El Dr. Bernardo García nació el 26 de noviembre de 1946 en la ciudad 
de México. Realizó estudios de maestría en historia en El Colegio de 
México entre 1964 y 1967, y se graduó en 1968 con una tesis sobre el 

Marquesado del Valle, que fue publicada en forma de libro con ligeras 
modificaciones en 1969. Este trabajo se ha convertido desde entonces 
en una de las referencias obligadas y preferidas para quienes desean 
conocer los orígenes y características de una de las instituciones seño-
riales más destacadas de la vida colonial de nuestro país. Por cierto, no 
ha habido hasta hoy una obra semejante que la supere. 

Después de obtener su grado de maestro, Bernardo García ingre-
só como profesor-investigador de El Colegio de México en 1968. Al 
año siguiente ingresó a la Universidad de Harvard donde cursó entre 
1969 y 1971 las carreras de maestría en artes y doctor en filosofía con 
especialidad en historia, y obtuvo los títulos respectivos en 1971 y 
1980. Su tesis de grado de doctor consistió en un trabajo original y 
novedoso acerca de la vida política y social de los pueblos nativos 
ubicados en la Sierra Norte de Puebla en los dos primeros siglos de 
vida colonial. Esta tesis fue publicada en forma de libro con el título 
de Los pueblos de la Sierra: El poder y el espacio entre los indios del 
norte de Puebla, hasta 1700. La obra se inscribe dentro de la nueva 
historiografía colonial mexicana que había fundado unos años atrás 
el historiador Charles Gibson. Sin embargo, el libro del Dr. García 
presentaba un grado de dificultad mayor, pues la investigación se 
desarrolló en un área de poblamiento marginal que nunca había sido 
un centro político, económico, social o cultural de gran envergadura, 
a diferencia del estudio de Gibson. 

Ambas obras representan los dos grandes temas sobre los que tra-
bajó el resto de su vida: la historia de las instituciones coloniales y los 
pueblos de indios. Como podrá apreciarse, el Dr. García Martínez fue un 
alumno brillante que se formó en las mejores instituciones de su época, 
que supo aprovechar esta circunstancia a favor de la disciplina histórica 
en nuestro país, y que fue el principal fundamento de su desarrollo 
profesional y académico en los años venideros. 

De esta sólida formación académica y de la experiencia vivida en su 
investigación sobre la Sierra Norte de Puebla, nuestro querido profe-
sor tuvo necesidad de darle una nueva perspectiva a la relación entre 
historia y geografía. Reconocidas por todos los estudiosos del siglo xx 
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Los tzompantlis 
en Mesoamérica

Calaveras y andamios 
sagrados

22
SIMBOLISMO DE LA CABEZA 

EN MESOAMÉRICA
Vera Tiesler

En fechas recientes han aparecido nuevas 
interpretaciones sobre la práctica mesoa-
mericana de exhibir cabezas y cráneos sobre 
estructuras ceremoniales: los enigmáticos 
tzompantlis. Además de los conocidos tzom-
pantlis de Tenochtitlan y Chichén Itzá, se pre-
sentan nuevas conjeturas y datos sobre varias 
regiones y épocas. 

28
LOS “ANDAMIOS DE CRÁNEOS” 
ENTRE LOS ANTIGUOS MAYAS

Karl A. Taube

Los estudios mesoamericanos siempre han 
asociado al tzompantli con los mexicas de la 
época del contacto; sin embargo, la primera 
muestra monumental de dicha tradición se 
encuentra en el sitio maya de Chichén Itzá, 
Yucatán.

34
EL TZOMPANTLI 

Y EL JUEGO DE PELOTA
Emilie Carreón Blaine

La relación entre el tzompantli –la empalizada 
de cráneos– y el tlachtli, la cancha de juego, 
se determina por medio del supuesto de que 
el jugador vencido era decapitado y su cráneo 
colocado en el tzompantli. 
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TZOMPANTLIS. 

Un espejo en el arte maya 
Virginia Miller

Si bien los tzompantlis suelen asociarse con 
las prácticas rituales mexicas, la primera 
estructura permanente para la exhibición 
de cráneos humanos fue construida por los 
mayas. 
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CRÁNEOS PERFORADOS Y 

TZOMPANTLIS EN CHICHÉN ITZÁ
Vera Tiesler

Estudios recientes de cráneos perforados en 
Chichén Itzá abordan los procesamientos de 
las cabezas humanas de los sacrificados y su 
exhibición pública en la época posterior al 
colapso maya.

52
EL HUEI TZOMPANTLI  

DE TENOCHTITLAN
Eduardo Matos Moctezuma, 

Raúl Barrera Rodríguez, Lorena Vázquez Vallín

Tal vez el hallazgo de mayor relevancia del 
Programa de Arqueología Urbana del inah 
fue el de una sección del Huei Tzompantli, 
edificio destinado para que ahí se colocaran 
los cráneos de individuos sacrificados tanto 
en el Templo Mayor como en el juego de pelota 
en diversas ceremonias.
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