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Con este número, tercero de la segunda época de la Revista Cuicuilco, el 
Comité Editorial afianza una nueva política editorial. Este Comité agrade-
ce las observaciones, críticas y felicitaciones recibidas que han permitido 
mejorar notablemente la publicación y darle el lugar que le corresponde 
dentro de la comunidad antropológica e histórica.

Apenas comenzaba a delinearse este número cuando recibimos la noti-
cia del fallecimiento del eminente arqueólogo mexicano de origen español, 
Don Pedro Armillas, maestro de muchas generaciones de la Escuela, cuyas 
propuestas teóricas y metodológicas, siempre innovadoras a la vez que ri-
gurosas, han servido de líneas rectoras para conocer las sociedades del 
contienente antes de la invasión europea. Ante el dolor producido por tan 
irreparable pérdida, la Escuela hizo llegar sus condolencias a la familia del 
Maestro Armillas y resolvió dedicar a su memoria la Biblioteca de la 
Institución.

El Comité Editorial entiende que el mejor homenaje que puede hacer al 
maestro es reeditar aquellos trabajos claves que sintetizan su pensamiento 
para que las nuevas generaciones de antropólogos e historiadores tomen 
conciencia de los importantes aportes de Armillas al conocimiento de 
Mesoamérica. Cabe destacar que junto con Paul Kirchoff, Armillas fue de 
los primeros en introducir el pensamiento de Gordon Childe y en plantear 
hipótesis de trabajo apoyadas en el materialismo histórico. Con sobriedad 
y sin dogmatismos, en forma sistemática y sin improvisaciones, con riguro-
sidad y sin estridencias, el maestro fue delineando el replanteo teórico de 
la arqueología mexicana.

Incluimos en este número el importante trabajo: “Notas sobre sistema 
de cultivo en Mesoamérica”, donde Armillas analiza la agricultura prehis-
pánica, los procesos de trabajo y de organización para la producción, re-
presenta un brillante aporte para comprender las bases de la formación so-
cial mesoamericana. El segundo artículo es otro trabajo nodal en su pen-
samiento científico: “Tecnología, formaciones socio-económicas y reli-
gión en Mesoamérica”. En dicho documento Don Pedro aborda con toda 
rigurosidad uno de los problemas mas complejos de la investigación ar-
queológica: el análisis de la religión y los sistemas simbólicos a través de 
los datos que emplea habitualmente el arqueólogo y su correlación con la 
base de la formación social, articulada como una totalidad. Dicho artículo 
ha sido y es un modelo en la interpretación científica de la arqueología. 
Acompaña a ambos materiales una semblanza del Maestro Armillas redac-
tada por Manuel Gándara, quien da testimonio personal de su estilo de 
trabajo y su dinámica personalidad. Se complementan los tres artículos 
con una bibliografía exhaustiva de la obra de Pedro Armillas.

La sección Antropologías incluye también una versión de la conferen-
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cia “Las líneas evolutivas del hombre” que dictara en nuestra Escuela, el 
Dr. Phillip V. Tobias de la Universidad de Witwatersrand, donde expuso 
con brillantez la situación actual del conocimiento palcoantropológico. 
El artículo de Rosana Guber sobre la construcción de la identidad étnica 
de los judíos ashkenazi en Argentina nos enfrenta a los problemas de deli-
mitación de las fronteras étnicas en las sociedades capitalistas dependien-
tes, así como a los problemas de etnogénesis en la construcción de una 
identidad y conciencia nacionales. La sección documentos reproduce una 
declaración de las organizaciones indias de Estados Unidos de Norteamé-
rica y de Canadá de apoyo a los pueblos mayenses de Guatemala que lu-
chan por su liberación definitiva. En la sección Testimonios ponemos a 
disposición del lector, la traducción de parte del libro El desarrollo hi-
droeléctrico y los indígenas de Brasil de Silvio Coelho dos Santos y Paul 
Aspelin, uno de los pocos trabajos sistemáticos elaborados por antropólo-
gos donde se analiza rigurosamente el impacto de las grandes obras de in-
fraestructura —elemento clave en el desarrollo del sistema capitalista— so-
bre las comunidades indígenas. Lo más sugerente, entre otros aspectos 
del documento, es la impecable combinación del análisis económico con 
el impacto cultural de dichas obras sobre los indígenas brasileños. El pro-
blema del desalojo de las poblaciones indígenas por las grandes obras o 
por desastres naturales es un tema trágicamente vigente en México y en-
tendemos que con esta publicación estamos haciendo un aporte metodo-
lógico y comparativo.


