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Arqueologia: hacia el nuevo milenio



Volumen 6, Numero 15, Enero-Abril, 1999
Antropologia urbana y las ciudades contemporaneas

Volumen 6, Numero 16, Mayo-Agosto, 1999
Historia oral

Volumen 6, Numero 17, Septiembre-Diciembre, 1999
Mujeres, participaci6n y politicas publicas

Tenemos el gusto de informar a nuestros lectores que el 25 de febrero de 1999 el Comite
Mexicano de Ciencias Historicas (CMCH) premio con una mencion especial el articulo de
Gerardo Necoechea titulado "Uso, significado y cambio de las relaciones familiares entre los
inmigrantes mexicanos en Chicago (1920-1950)", publicado en nuestra revista (Volumen 4,
Numero 9, Enero-Abril, 1997, pp. 55-65).
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Modo de vida y explotaci6n de recursos naturales
en Cacaxtla-Xochitecatl durante el Epiclasico

Resumen: Se exploran, desde la pers-
pectiva de la arqueologfa social latino-
americana, las posibilidades de explo-
taci6n de recursos naturales en el area
alrededor de los centros prehispanicos
de Cacaxtla-Xochitecatl durante el Epi-
clasico. EI concepto de "modo de vida"
es empleado para dar cuenta de la utili-
zaci6n particular de los recursos lacus-
tres disponibles en la producci6n ali-
menticia y del desarrollo de las fuerzas
de trabajo en un caso concreto.

Abstract: This paper explores the pos-
sibili ties of natural resource manage-
ment during the Epiclassic at Cacax-
tla-Xochitecatl. The author uses the
theoretical concept of Life Mode, as part
of a model of social explanation derived
from Latin-American Social Archaeolo-
gy. He applies this concept to the local
use of lake resources in food produc-
tion in order to explain the local develop-
ment of the work force in one specific
example.

E 1trabajo que a continuacion presentamos es resultado de una serie de ideas
generadas en los diversos cursos de la lfnea de investigacion de las so-

ciedades estatales de la maestrfa de arqueologfa de la ENAH, asf como de
los planteamientos y reflexiones que se han dado en la investigacion que se
viene realizando en el Instituto de Investigaciones Antropologicas de la
UNAM, intitulada: "El hombre y sus recursos en el sur del valle de Tlaxcala
durante el Formativo y EpicLisico", dirigida por la doctora Mari Carmen Se-
rra Puche.

Estas ideas y reflexiones parten y se sustentan en la posicion teorica conoci-
da como arqueologfa social latinoamericana; de ella trabajamos fundamen-
tal mente con la categorfa de modo de vida. Esta categorfa ha sido usada por
varios auto res, entre los cuales estan Marx, Ratzel, Engels, Childe (Veloz Mag-



Ogiolo, 1984: 9) y fue replanteada principalmente por Felipe Bate, Mario
Sanoja, Iraida Vargas y el propio Veloz Maggiolo. Su contenido establece que
un modo de vida permite acceder alas particularidades de una formaci6n
social, tomando en cuenta las condiciones tecnicas (ambiente, recursos, etce-
tera) y sociales (sistema politico, sistema de parentesco, etcetera) de produc-
ci6n. Los modos de vida son concreciones de los modos de producci6n; su
disoluci6n constituiria la disoluci6n del modo de producci6n correspon-
dien te (Vargas Arenas, 1985: 7).

En las sociedades cuyas formas especfficas de producci6n se han dife-
renciado (que es el caso aquf estudiado), hay que distinguir entre el modo
de vida como particularidad de la totalidad social y los modos 0 submodos de
vida como particularidades de cada modo de vida, asf como sus formas de in-
tegraci6n a la totalidad (Bate, 1989: 16). As!, los modos de vida suponen en la
practica ciertas combinaciones de modos de trabajo y cada modo de trabajo
sup one una relaci6n especffica entre un conjunto de instrumentos de produc-

Ubicaci6n geografica de la zona arqueol6gica de Xochitecatl, en el extremo suroeste del
estado de Tlaxcala (Proyecto Xochitecatl IIA-UNAM).



cion y una determinada organizacion de trabajo. Asi tambien cada modo de
trabajo supone la relacion de varios procesos de trabajo: aquellos desti-
nados a la creacion de los instrumentos de produccion para la ejecucion de
los quehaceres y oficios productivos, asi como la realizacion de esos mis-
mos quehaceres y oficios.

Segun las anteriores consideraciones, esta investigacion analiza y dara
cuenta de uno de los grupos sociales que integran la totalidad social y que
estan intimamente relacionados con 10 lacustre, y no del modo de vida como
particularidad de la totalidad social.

Asimismo, la intencion con esta labor no solo es identificar los diversos
modos de trabajo que constituyeron y conformaron el modo de vida de las.
sociedades del Epiclasico, sino tambien contrastar una serie de hipotesis en
las que se vio que se produjo un cambio en el seno de las fuerzas producti-
vas de una sociedad concreta. Para ello se utilizo como caso de estudio la
region del valle Puebla- Tlaxcala, especfficamente el sitio y el area circunveci-
na de Cacaxtla-Xochitecatl.

Nuestro interes se conduce entonces por una serie de hipotesis que habra
que contrastar, generadas por la arqueologia social. Convencidos de la capa-
cidad explicativa de esta posicion teorica, sera necesario contrastar los su-
puestos y constituyentes de dicha posicion, para poder establecer si los
elementos que la conforman verdaderamente se acercan y tienen correspon-
dencia con la realidad social del pasado que se quiere conocer y explicar.

Modo de vida y explotaci6n de recursos lacustres como cambio
en la cali dad de las fuerzas productivas en Cacaxtla-Xochitecatl

Las sociedades, en sus diferentesestadios sociales como cazadores-recolecto-
res, sociedades tribales y clasistas iniciales, han aprovechado y explotado los
recurs os naturales; de estos obtienen 105 elementos minimos basicos para su
5upervivencia. En el caso de las sociedades clasistas, los recurs os naturales
tienen gran diversificacion; el entorno ffsico inmediato no es ya el unico me-
dio del que se obtienen productos; estos pueden llegar desde·lugares muy
lejanos y por diversas causas (intercambio, tributo, sesion, etcetera). No es
raro encontrar en sitios tan importantes como Teotihuacan productos tan
diversos y remotos como obsidiana del este, turquesa del norte 0 jadeita del
sureste.

La explotacion y produccion de cada uno delos recursos naturales sup one
la especializacion y concrecion en diversos modos de trabajo y modo de vida,
que en algunos casos suponen solo el manejo de un recur so natu~al y quiza de



alguna de sus fases de produccion y que, segun la posicion en las relaciones
de producci6n, establecera pertenencia a una clase social determinada. Es-
tas condiciones permiten proponer que la clase social fundamentalmente
productora de alimentos que existio en Cacaxtla-Xochitecatl, 10 realizo en un
ambito lacustre, donde la explotaci6n fue intensiva y se estableci6 a traves de
un control directo en el propio nicho ecologico, control que se gener6 a partir
de los intereses de la clase social no productora. De igual forma esta explo-
taci6n intensiva produjo un cambio en la calidad de las fuerzas productivas.

Este cambio tiene que ver con las tecnicas de producci6n y con el objeto de
trabajo que se explota; aqu! suponemos que la actividad de explotacion in ten-
siva que se realiza de los nichos ecologicos y especfficamente en 10 lacustre,
as! como el conocimiento que se tiene de el, genera un nuevo sistema tecnico
agricola, conocido como de chinamperia 0 sistema agricola de chinampa.

Xochitecatl-Cacaxtla (Proyecto
Xochitecatl IIA-UNAM).
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Proyecto XochitecatJ. Recorrido 1996.
Ubicaci6n de sitios del periodo Epic!<isico

(Proyecto Xochitecatl IIA-UNAM) .

Conocer 105 modos de trabajo y recursos que explotaba la sociedad que se
asento en Cacaxtla-Xochitecatl durante el Epiclasico, ha implicado resolver
varios objetivos implicitos. Estos, en su resolucion, sefialan diversos puntos a
discutir; desde el manejo y contenido que se ha dado al termino Epiclasico, como
a la necesidad de realizar una investigacion clara y concreta que tenga un pun-
to de vista regional. Esto implica tomar una posicion, por 10 que es necesario
explicar nuestro punto de vista.

Contenidos y caracteristicas del termino Epiclasico

Desde que se propuso el termino Epiclasico (Jimenez Moreno, 1959) se han
dado varias formas de entenderlo; algunos como Joyce Marcus (1989) dicen
que este periodo expresa el cambio de un sistema centralizado com~ el de Teo-
tihuacan a ciudades-Estado; Catherine Berlo (1989) sefiala que el cambio que



se muestra es el que parte de un sistema de control de dioses y comercio y va
hacia un poder econ6mico-mili tar.

Por otro lado, se considera que en el Epic1<isico hubo gran movilidad de
grupos, reacomodo de poblaciones y surgimiento de nuevos centros de poder
(Webb, 1989). Sugiura (1990) seflala que para comprender esta etapa es preciso,
primero, analizar los procesos hist6ricos que se dieron en el Altiplano Central,
posteriormente intentar esclarecer el destino de los teotihuacanos despues
del proceso de caida de su sociedad.

Nuestro punto de vista sugiere que a esta ultima opini6n habrfa que agre-
garle la necesidad de conocer las causas que producen que Teotihuacan caiga
como el gran centro rector de gran parte de Mesoamerica. Por ello se han
establecido algunas ideas, aunque ninguna se ha corroborado. Asimismo,
consideramos que el Epiclasico es un periodo en el que se muestran cambios
sociales de indole cuantitativo, de forma y expresi6n, en los que sociedades
estatales secundarias disputan y logran un lugar en el nuevo panorama
econ6mico y social que deja Teotihuacan. Asi, las sociedades clasistas gene-
radas siglos antes del Epiclasico (1200 al 800 a. C.) se mantienen y manifies-
tan en diversas formas y espacios, fen6meno que cubre a toda Mesoamerica.



Complejo ceramico Coyotlatelco

Otra de las interrogantes e ideas vinculadas con 10 Epiclasico es la presencia
de la cenimica llamada Coyotlatelco, pues, en el caso de Cacaxtla, 'se habfa
establecido que este sitio era el mejor candida to para que 10 Coyotlatelco fue-
ra el complejo cerami co principal y mayoritario (Rattray, en Sanders, 1989:
215), hip6tesis que no se ha cumplido.

As!, la presencia de esta ceramica y de algunos otros rasgos (obsidiana gris,
navajillas con ta16n pulido, patr6n de asentamiento en cerros, etcetera) va
unida a la definici6n y caracteristicas del Epiclasico. Por otro lado, se sena-
16 que la fase Coyotlatelco tenia una temporalidad aproximada de 700 a 900
d. c., aunque ahora existe una tendencia a ampliar el periodo a fechas mas
tempranas: 6000650 d. C.

Fuera de la Cuenca de Mexico el complejo Coyotlatelco va difuminandose,
10 que permite senalar que esos desarrollos locales externos se conforman y
generan sin 10 Coyotlatelco.

En esta concepci6n general el peso que recibe la ceramica no esta del todo
justificado. El complejo Coyotlatelco vinculado a 10 Epiclasico es un hecho
que no necesariamente refleja el fen6meno 0 fen6menos sociales que se Ie
atr;buyen. En este mismo sentido vale preguntarse cuantos tip os, variantes y
formas constituyen el complejo ceramico y cuantos tipos, sean 0 no coyotla-
telcos, son necesarios para considerar que un sitio es Epiclasico. Parte de la
soluci6n de esto tiene que ver con 10 que senalaremos en un siguiente apar-
tado: la evidencia material debe estar sustentada con fechamientos mas que
con semejanzas 0 afinidades estilfsticas.

Cacaxtla-Xochitecatl como ejemplo de una unidad social concreta

Otro objetivo de sustancial importancia era la pertenencia que se sup one exis-
ti6 entre Cacaxtla y Xochitecatl. Aqui mismo consideramos que la inmediata
vecindad de Cacaxtla y Xochitecatl permite suponer una interacci6n entre
ambos sitios. En este sentido vale considerar algunas preguntas: LCacaxtla y
Xochitecatl conformaron una sociedad concreta?, Lesto se dio en algun mo-
mento determinado?, Lque interacci6n y funci6n cumpli6 cada una de las es-
tructuras y edificios que 105 componen?, y alga mas relevante: Lque caracte-
risticas econ6mico-sociales tenia la sociedad que conform6 a Cacaxtla y
Xochitecatl?, es decir, LCacaxtla y Xochitecatl fueron una sociedad clasista
inicial y par 10 tanto una sociedad estatal?

Afortunadamente este trabajo y el de otros investigadores ha permitido
resolver muchas de estas interrogantes. Asf, par ejemplo, se ha respondido que



sf representa una sociedad clasista. Sin intenci6n de extendernos, remitimos
ala lectura de Bate-Gandara-Lazcano (en prensa), donde concluyen que en el
caso de Cacaxtla sf existe correspondencia entre una formaci6n econ6mica
social clasista inicial y 10 que la evidencia cultural de Cacaxtla muestra.

Para las otras interrogantes, la investigaci6n que se inici6 con el nombre de
Xochitecatl en 1992, estableci6los para metros con los cuales habfa que condu-
cir parte de los esfuerzos para solucionarlas. De esta forma se decidi6 excavar,
simultaneamente a la investigaci6n que se llevaba a cabo en el sitio de Xo-
chiteca tl, la Plaza de las Tres Piramides en Cacaxtla. El objetivo era muy cla-
ro: tenE;r en 10 material los elementos mas similares y afines para realizar
analogfas que permitieran inferir si esta evidencia material era producto de
una misma sociedad concreta.

~as caracterfsticas de la Plaza de las Tres Piramides llenaron los requisitos
de similitud y afinidad que se buscaba que tuvieran con Xochitecatl. Sus re-
sultados permitieron corroborar la existencia de diversos elementos con un
orig~n comun y con una misma temporalidad. Cabe aquf resaltar que en Xo-
chitecatl el edificio 4, llama do Basamento de los Volcanes, es casi identico al
excavado dentro de la Plaza de la Tres Piramides (Lazcano, 1996). As!, estos
trabajos de campo permiten conformar las caracterfsticas materiales que en el
Epiclasico presenta el sitio de Cacaxtla-Xochitecatl.

Caracteristicas del Epic1asico en Cacaxtla-Xochitecatl

Con base en las fechas de carbono 14 obtenidas en las primeras excavaciones
de Cacaxtla de los afi.os sesentas, las del Basamento de los Volcanes en Xochi-
tE~catly del edificio 2 de la Plaza de las Tres Piramides en Cacaxtla de los afi.os
noventas, se establece un rango temporal que va de 655 a 749 d. c., por 10 que
la evidencia cultural es que durante el Epiclasico estan presentes en Cacax-
tla- Xochi teca tl las siguientes caracterfsticas:

En la Piramide de las Flores en Xochitecatl: ampliaci6n de los tres prime-
ros cuerpos con en ormes rellenos de tierra y tepetate; ofrendas y entierros
en las escalinatas con la terminaci6n de la fachada principal y del recinto
superior.

En el Basamento de los Volcanes en Xochitecatl: ampliaci6n del edificio con
la construcci6n de una escalinata al este y finalizaci6n del edificio con una
banqueta estucada y muros en tablero-talud.

En la Plaza de las Tres Piramides en Cacaxtla: Construcci6n de la subes-
tructura de la plaza en tablero-talud, igual al Basamento de los Volcanes y ter-
minaci6n de la ultima etapa constructiva con una gran escalinata de tepetate.



Las ceramicas mas caracteristicas, ya definidas en otros textos (Serra y
Lazcano, 1997: 93-96), son: Tablero Esgrafiado, Foso Esgrafiado Pared Grue-
sa, Celosia Cafe Sella do, Coyotlatelco Rojo sobre Cafe, Batalla Cafe Esgra-
fiado y el Bloque Rojo sobre Cafe, entre otros.

En el caso de 105 artefactos de obsidiana, hay una selecci6n mas cuidadosa
de la materia prima. Se extiende y generaliza el uso de la plataforma pulida
para un mejor control de la tecnica. Las navajas prism,Hicas son retocadas pa-
ra obtener instrumentos finos, como las agujas que se han localizado en Ca-
caxtla y Xochitecatl en entierros relacionados con el autosacrificio.

Otros artefactos son cuchillos y puntas de proyectil; 105 primeros se han
localizado c0r:'0 of rend as en la Plaza de las Tres Piramides y son iguales a 105



representados en eillamado "Mural de la Batalla" del Gran Basamento de Ca-
caxtla. Elementos marinos y objetos de jade son caracterfsticos de este pe-
riodo, en Cacaxtla como of rend as bajo el piso de los templos y en Xochitecatl
asociados a entierros.

Las figurillas representan fundamentalmente a mujeres en distintas acti-
tudes (orando, de pie, sentadas, etcetera) con tocados de band as y quechque-
mitl; otras hechas en mol de, destacando sus tocados de flores. En conjunto,
se ha senalado que estas figurillas representan el ciclo de vida de la mujer
(Serra, 1996-1997).

Por ultimo estan los entierros; en algunos casos se ha detectado mutila-
ci6n dentaria y deformaci6n craneana. Varios de ellos fueron of rend as alas
construcciones y otros presentaron of rend as de navajillas prismaticas con
retoque, puntas de proyectil, pequenos cuchillos, caracoles 0 placas de piedra
verde.

Figurilla femenina-Epiclasico
(Proyecto XochitecatlIIA-UNAM).

1-Figurilla femenina-Epiclasico
(Proyecto XochitecatlIIA-UNAM).



La explotaci6n lacustre como modo de vida en Cacaxtla-Xochitecatl

Son cambios sociales cuantitativos 105 que caracterizan y conforman el Epi-
clasico, en nuestra opinion. De igual forma, suponemos la existencia de una
organizaci6n econ6mico-social, en cuya base tenemos, junto can otros, un
modo de vida lacustre; es decir, consideramos que en Xochitecatl-Cacaxtla,
en la base de su sociedad, existe la clase productora de alimentos que realiza
fundamentalmente trabajos manuales y quienes a ella pertenecen que explo-
tan 105 recursos lacustres.

Esto pres up one la existencia de fuentes de agua en el area circunvecina al
asentamiento principal. En el caso de Xochitecatl-Cacaxtla se ha 10grado esta-

Cacaxtla-Plaza de las Tres Piramides.
Xochitecatl-centro ceremonial
(Proyecto Xochitecatl IIA-UNAM).

OJ
E4

E1 Piramide de las Flores
E2 Piramide de la Serpiente
E3 Piramide de la Espiral
E4 Basamento de 105Volcanes

Escala: 1:2000
o 20 4060 100 m



blecer que existi6 una gran laguna, en la que seguramente tuvieron lugar los
diferentes mod os de trabajo que tenfan que ver con la explotaci6n lacustre de
los diversos recursos que habfa en la laguna.

La utilizaci6n de los recursos naturales que hizo la sociedad asentada en
Xochitecatl-Cacaxtla, tuvo diferencias sustanciales, es decir, no todos los inte-
grantes de la sociedad podfan tener acceso 0 consumir los mismos recursos. En
este sentido, el aprovechamiento y explotaci6n lacustre fue muy importante,
pues los grupos que realizaron el trabajo de producci6n pudieron acceder a
estos recursos y diversificar su dieta. Afirmarlo implica localizar restos cul-
turales que indiquen un conocimiento del entomo lacustre no s610 en las areas
exclusivas de la elite que controla y dirige a toda la sociedad, sino tambien
localizar dichas evidencias en los espacios considerados unidades de residen-
cia.domestica.

Dicha explotaci6n lacustre puede tener diversas caracterfsticas y recono-
cerse de varias maneras. La primera tiene que ver con la producci6n en la que
se aprovechen los recursos lacustres para elaborar artefactos y utensilios. La
segunda se relaciona con la apropiaci6n de los recursos lacustres mediante
la recolecci6n y la pesca, 10 que requiere la producci6n de herramientas (tram-
pas, azuelos, redes, etcetera) para llevar a cabo dichas actividades.

La contrastaci6n de este planteamiento de igual forma ha implicado diver-
sos objetivos y alcances. EI primero era localizar unidades habitacionales
asociadas al sitio principal de Cacaxtla-Xochitecatl que sirvieran para corrobo-
rar que existieron los modos de trabajo lacustre.

Para ubicar las unidades de residencia se tuvo que hacer un recorrido sis-
tematico en el area de Xochitecatl-Cacaxtla que abarc6 toda la zona donde
existi6 la laguna conocida como El Rosario (Serra y Lazcano, 1997). Este primer
trabajo permiti6 localizar sitios de diversas jerarqufas (monumentales, se-
cundarios: pequenas plazas y unidades habitacionales) que en primera instan-
cia sf correspondfan al Epiclasico. Las unidades habitacionales donde parece
haber vivido la clase fundamentalmente trabajadora manual, estuvieron en
tres sitios, uno de los cuales, eillamado Nativitas, fue trabajado con una serie
de excavaciones arqueol6gicas. El resultado esta aun en proceso, pero sabemos
que tendra un gran peso en el analisis que efectuaremos con base en las hi-
p6tesis anteriormente senaladas.

Estudios etnoarqueo16gicos

Otra meta pertinente de la investigaci6n ha tenido que ver con la necesidad de
identificar modos de trabajo lacustres que en la actualidad todavfa fueran
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vigentes y sirvieran como gufa para conocer procesos de trabajo que se pudie-
ran identificar en las areas de residencia domestica durante el periodo del
Epiclasico. De igual forma se ha trabajado con algunas cronicas, a fin de saber
si en el area de estudio hubo algun entorno lacustre de origen prehispanico.

As!, la informacion obtenida de las fuentes y cronicas ofrece un primer
acercamiento a las condiciones geograficas y posibles recursos explotados en
la region del valle de Tlaxcala. EI cronista Munoz Camargo, en su Descripci6n de
La ciudad y provincia de TLaxcaLa, describe a la poblacion de Nopalucan que ro-
dea a 10 que fue la laguna EI Rosario; de ella dice: "Tiene este pueblo de Nopa-
lucan montes muy buenos hacia la parte de la venta del Pinar, que Ie bastan para
su poblazon. Es tierra frigidisima los seis meses del ano, porque la bana
el norte y no tiene ningun reparo de serranfa".

~unoz describe tambien parte del area que cubre el rio Zahuapan, aquel que
bordea por el lado este al Bloque Atlachino-Nopalucan-Xochitecatl. De esta
area senala:

Hayen toda esta parte [rio Zahuapan] muy buenos abrevaderos y pas-
tos para ganados, y muchas lagunas y cienegas particulares a pequenos y
grandes trechos; hay caza de liebres berrendas y pardas, y conejos y co-
dornices, y otras sabandijas, ansf como tejones y adives, que son a manera de
zorras y lobos, y otros animalejos que traen los hijos en el ombligo en una
bolsa que llaman tlaquatzin [tlacuache], y una cola a manera de rabo de
puerco, de muchas y grandes propiedades para la salud humana. En las
cienegas, a sus tiempos, hay gran suma de aves, de patos reales y de diver-
sas especies, garzas blancas y reales. Ansf mismo hay muchedumbre de
aves de rapina, azores, neblfs y gavilanes y otras aves de diversidad de es-
pecies, que por no detenerme 10 dejare para otro lugar tratar de algunas
propiedades de aves, animales y de algunas ralces de utilidad y provecho
(Munoz Camargo, 1978).

Se tiene informacion de que, dado el asedio que sufrfan las gentes de Tlax-
cala por parte de los aztecas, los primeros

estaban obligados a hacer 10 poco que podfan con los elementos que su
pequeno territorio les proporcionaba. Quedaron privados hasta de los
artfculos de primera necesidad como mantas de algodon y sal. En el caso
de la sal esta fue sustituida por el tequexquite que es el salitre que queda
en la tierra cuando la laguna se seca. Todavfa en Santa Ana Nopalucan, des-



pues de las lluvias las senoras, con unas latas, recogen esa arena salitrosa
de los llanos y la venden en el mercado (Gobierno del Estado de Tlaxcala,
1997: 35).

Por otra parte, apoyandose en la etnoarqueologia, se ha estudiado uno de los
distintos mod os de trabajo que aun subsisten y que tiene como base la utili-
zacion del tule. Este estudio nos ha permitido reconocer todo su proceso y
tratamiento, desde la recoleccion de la materia prima hasta los productos
terminados.

Incorporar los datos etnograficos en estudios arqueologicos no es, de ningu-
na manera, accion innovadora; sin embargo, como algunos autores ya han
senalado, las referencias a datos e informacion etnograficos se utilizaban basi-
camente para establecer una correspondencia 0 a 10 sumo una correIa cion for-
mal entre los datos arqueologicos y los actuales, en forma aislada y fuera de sus
propios contextos.

Pero des de la segunda mitad de los sesenta, los estudios etnoarqueologicos
tratan de establecer una relacion analogica contextual entre los datos etnogra-
ficos y la cultura material del pasado. El presente, mediante la analogia etno-
grafica, ha adquirido un significado particular, pues ha expandido la capaci-
dad interpretativa de los registros arqueologicos. No obstante, es frecuente que
los datos y descripciones etnograficas no satisfagan los objetivos de los arqueo-
logos 0 que resulten inadecuados para entender la realidad arqueologica, ya
que para establecer relaciones entre el comportamiento del hombre y la cul-
tura material es preciso penetrar hasta aquella parte de la cultura frecuente-
mente no registrada 0 concebida como poco relevante para el etnologo.

En todo caso, la cultura material es una de las variables medulares para los
arqueologos. En ella y en sus patrones de distribucion se reflejan los codi-
gos semantic os del uso del espacio y el tiempo, pues cada sociedad humana
los concibe y utiliza de manera particular.

Estos razonamientos generan estudios propios. En este caso hemos inves-
tigado la explotacion y el trabajo del tule en la poblacion de Santa Anita Nopa-
lucan, donde todavia existe la tradicion de la manufactura de petates y aven-
tad ores del tule que era obtenido en la laguna El Rosario y que ahara se trae de
otros lugares.

La explotacion de este producto lacustre implica las siguientes actividades:
a) Lugares de recolecci6n y obtenci6n. Los habitantes de Santa Ana Nopalu-

can acuden a los canales mas proximos a sus propios ejidos, en 10 q.ue era la la-
guna El Rosario, para efectuar la recoleccion. Todas las personas entrevista-



das sefialan que antes de la desecaci6n de esta laguna la recolecci6n del tule
se realizaba ahf y no existfa ninguna restricci6n, es decir que cualquiera que
supiera el trabajo del tule podfa apropiarse de el. Tambien cuentan que el tu-
Ie se daba muy bien en las partes poco profundas dellago y que no existfa in-
tervenci6n human a para su crecimiento.

Ahora la gente tiene que extraerlo de los pocos canales en los que todavfa
crece y cuando no son propietarios de los terraceados y de los canales, los
duefios les permiten extraer el tule cobnindoles una mfnima cantidad por el
volumen que obtienen. Otra opci6n es acudir a otros lugares para su recolec-
ci6n, como son la laguna de Acuitlapilco, a cinco kil6metros de distancia, y la
de Atlanga, en Hidalgo. La llegada del tule de otras partes implica pagar el
producto y la transportaci6n, que oscila entre 400 y 600 pesos.

b) Recolecci6n. La recolecci6n del tule era fundamentalmente actividad de
hombres, sin que esto signifique que fuera una actividad exc1usiva de este sexo;
segun comentan, esto era mas bien estrategico, ya que se procuraba evitar los
peligros de los anegamientos (animales venenosos), por la profundidad a la que
tenfan que tener el cuerpo bajo el agua.

La recolecci6n se hace entrando al canal 0 a la laguna, avanzando hasta que
el agua llegue a la cintura; ahf y se cortan las varillas del tule en el extremo in-
ferior con una hoz. El tule en ese momenta tiene una altura promedio de 1.80 m
y se va agrupando fuera del agua en montones que localmente Haman burritos.

Algunos de los informantes, en especial los de mayor edad, senalan que la
fibra delle cortarse de cierta forma: Las varillas deben estar totalmente verdes
y debe hacerse el corte a una "mano" de la rafz; esto con el objetivo de que el tule
se regenere. La recolecci6n dura ocho dfas y se lleva a cabo de octubre a mayo.
Para fiestas, dfa de muertos 0 por encargos es posible recolectar en otras fechas.

c) Secado. Una vez recolectado el tule, se procede al secado, el cual tarda nue-
ve dfas mas y se hace tendiendo las varillas en los patios de las casas 0 cerca de
los graneros. La idea fundamental es que se vuelvan amarillas, senal de un se-
cado total. Se prosigue con el desvarillado, proceso por el cual se Ie quitan la
cascarilla 0 las imperfercciones al tule. Otro factor importante es que el tendi-
do debe ser el correcto, es decir que todas las varillas esten expuestas al sol; si
esto no ocurre, se ponen "barudos" 0 muy debiles.

d) Producci6n. Luego del secado, la fibra queda en condiciones de tejerla,
aunque se almacena haciendo atados que se guardan en los techos 0 patios de
las casas. Los productos que se elaboran con tule son petates, aventadores,
chicahistes (tortilleros) y otros de tradici6n prehispanica, como los tepaaxtales
o contenedores de semillas de frijol 0 mafz. Los espacios que se utilizan para el



trabajo del tule pueden ser el patio 0 el exterior de la casa, cerca de la puerta
de entrada.

En la produccion de un petate, el proceso consiste en humedecer el tule
para facilitar el amarre; este se realizaba anteriormente con ixtle, que ahora
se sustituye con hilo de plastico de dos cabos. EI hila se pasa por una y otra ca-
ras del petate, intercaladas una a una. La medida aproximada para amarrar el
hila es de una mana respecto dellfmite exterior del petate. Una vez terminado
el entretejido y la union del tule, se despunta con dos tamices de madera que
sirven de base y con la hoz se hace el corte. Despues del corte se detalla el ter-
minado con alguna navaja 0 cuchillo.

La medida de un petate grande es de 1.50 x 2.50 m, aunque pueden hacerse
de menor tamano. EI conocimiento para la produccion de petates 10 tienen hom-
bres y mujeres, aunque ahora esta labor ha recafdo mayoritariamente en la
mujer. EI tiempo invertido en este producto no es mucho, pues varios in for-
mantes coinciden en senalar que en tres 0 cuatro horas pueden terminar un pe-
tate, aunque esto casi nadie 10 hace, pues Ie dedican 10 que ellos llaman tiempo
libre, una hora sola mente y por 10 tanto pueden tardar dos 0 tres dfas en ter-
minarlo.

En la poblacion de Santa Ana Nopalucan todavfa es posible encontrar
individuos que dedican su tiempo exclusivamente al trabajo del tule; todos
ellos son hombres de mediana 0 avanzada edad (40 a 60 anos). Por realizar esta
labor son facilmente identificados en la comunidad, aunque desafortunada-
mente quedan pocos y no tienen familiares 0 ayudantes a quienes les interese el
oficio.

e) Comercializaci6n. Los mismos productores vend en sus productos, expo-
niendolos en el mismo pueblo 0 en mercados y plazas de otras comunidades,
como San Pablo del Monte, San Miguel Contla, Tlaxcala, Cholula 0 Puebla. La
venta requiere una buena carga de productos y 105 precios para un petate
grande son de 50 pesos y para un aventador de cinco 0 seis pesos.

Este trabajo es solo un ejemplo y el inicio de una investigacion mas amplia
y detallada de 105 recursos lacustres que suponemos que se explotaron y fueron
de sustancial importancia para 105 habitantes de 105 sitios de Xochitecatl, Ca-
caxtla y Nativitas.

Con el estudio del trabajo del tule se podra establecer que indicadores del
proceso de produccion estan presentes en las unidades habitacionales exca-
vadas en 105 sitios cercanos al area lacustre y al mismo tiempo esta fase del tra-
bajo servira como rescate de esas tradiciones milenarias que estap a punto de
desaparecer en Tlaxcala.



Se ha iniciado tambien el reconocimiento de otros procesos de trabajo, co-
mo son la pesca del acocil, la recoleccion de insectos y por supuesto el estudio
del sistema agricola chinampero.

Investigaci6n sobre la ecologia y el entorno de Cacaxtla-Xochitecatl

A esta misma investigacion etnoarqueologica se han sumado 105 siguientes as-
pectos:

1) Se destacan 105 datos entresacados de las cronicas y fuentes, informacion
que permite un acercamiento a las condiciones geograficas y de aprovecha-
mien to del entorno.

2) Investigaciones geologicas, especfficamente la de la llamada cuenca Pue-
bla- Tlaxcala, a las que se suman 105 estudios de suelos, vegetacion, fauna y de
las condiciones ecologicas. De estas dos investigaciones paralelas existen 105

siguientes resultados:
El sitio de Cacaxtla-Xochitecatl y Nativitas se localizan en la cima de 10 que

es conocido geologica y geograficamente como Bloque Atlachino-Nativitas-Xo-
chitecatl, zona alta en 10 que es el valle de Tlaxcala y que corresponde a una de
las ocho regiones naturales con las que cuenta este estado. El valle de Tlaxcala
se encuentra delimitado por formaciones montanosas de diverso origen y al-
titud: al oeste 10 bordea la Sierra Nevada, entre cuyas elevaciones destacan el
Popocatepetl, el Iztacdhuatl, el Tlaloc y el Telapon. Al norte se encuentra el blo-
que Tlaxcala, que constituye una meseta actualmente muy erosionada. Al este
del valle se encuentra el volcan La Malinche, cuyas amplias laderas, formadas
por tobas volcanicas, presentan una erosion acelerada (Luna Morales, 1993).

El paisaje del valle no es monotono; la planicie es interrumpida por algunos
lomerios con alturas entre 50 y 200 m sobre el nivel promedio de la planicie,
conformada por pequenos volcanes monogeneticos, entre 105 que destacan el
cerro Totolqueme, el Bloque Atlachino-Nativitas-Xochitecatl y el Zompitecatl.

El valle es una superficie relativamente pequena y bien delimitada, con tres
areas ecologicas en las cuales se distribuyen 105 recursos ambientales:

1) Lagunas y estanques permanentes y temporales en algunas areas
cercanas, sobre todo al norte del Bloque.

2) Planicie aluvial, rica en sedimentos aportados por las corrientes y aveni-
das de 105 rios Zahuapan y Atoyac.

3) Bosques de montana media yalta, presentes en las sierras que rodean el
valle (Serra y Palavicini, 1997: 43-44).

Las lagunas y estanques son las que ocupan nuestro in teres, no solo por su
inmediata vecindad con 105 sitios arqueologicos, sino tambien por la diversi-



dad y gran cantidad de recursos que debieron explotarse. Nuevos datos sugie-
ren que la planicie del valle estuvo sujeta a una gran dinamica en la que exis-
tieron lagos que fueron cubiertos por sedimentos de origen volcanico acu-
mulados en las partes altas de la Sierra Nevada durante periodos de intensa
actividad volcanica en el Popocatepetl, 10 que los redujo a lagos de mediano y
pequeno tamano.

Los trabajos de prospecci6n realizados en diciembre de 1996 en este lugar
establecen un patr6n de asentamiento c1aramente definido, en el que todos los
sitios, tanto del Formativo como del Epic1asico, se localizan en las cimas 0 zo-
nas altas de los cerros del area; todos ellos, por su ubicaci6n, permiten definir
parte del espacio que cubri6 la laguna El Rosario.

En los asentamientos de Cacaxtla-Xochitecatl y Nativitas, los recurs os la-
custres se obtenian de 10 que fue la laguna El Rosario, que se localizaba al no-
roeste de los sitios y que ocup6 una extensi6n media de 252 hectareas. Esta
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laguna ha sufrido importantes modificaciones, pues en los anos sesentas se ini-
cia su drenaje, en un intento fallido de dotar alas poblaciones cercanas de tie-
rras de cultivo. Actualmente todavfa es posible ver en la region importantes
zonas de inundacion, asf como areas de produccion agricola basadas en el sis-
tema de chinamperfa, que tambien se presupone que tiene un origen prehis-
panico; nos referimos al area rodeada por las poblaciones de Santa Anita Nopa-
lucan y Santa Isabel Tetlatlauca.

En las zonas de inundacion y de canales que todavfa tiene el area donde es-
taba la laguna El Rosario, siguen existiendo actividades de explotacion lacustre.
En la parte alta de los camelIones se cultiva mafz, asf como haba y alfalfa. En los
canales que aun tienen agua se recolectan acociles, hueva de mosco y en aque-
1I0s de mayores dimensiones todavfa es posible pescar carpas y mojarras. Los
habitantes del lugar comentan que gran numero de campesinos explotaban
los recursos lacustres, pero que en la actualidad se ha ido perdiendo y ha que-
dado como actividad propia de ninos y mujeres.

Como se puede observar, todavfa estamos muy lejos de lIegar a conclusiones.
La publicacion de estos primeros resultados es para dar a conocer las ideas
que se han genera do en diversos ambitos. Segun este criterio, hemos sido claros
al establecer el problema que intenta dirimir esta investigacion, as! como cada
uno de los objetivos implfcitos y pertinentes. De igual modo queda claro que
el camino que habra que recorrer es todavfa largo, y en el segura mente surgi-
ran otras interrogantes a contestar, antes de lIegar al final de la investigacion.
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