




































registros arqueologicos. En todo caso la cultura material constituye una de las variables
medulares para los arqueologos. En ella y en sus patrones de distribucion se reflejan los
codigos semanticos del uso del espacio y e1 tiempo, pues partimos del supuesto de que
cada sociedad humana los concibe y utiliza de manera particular.

De esta forma la etnoarqueologia nos ha permitido generar un estudio propio; en este
caso hemos realizado una investigacion con respecto a la explotacion y el trabajo del tule
en la poblacion de Santa Ana Nopalucan, don de todavia existe la tradicion de la manufac-
tura de petates y aventadores con ese material. Asimismo en conjuncion con el trabajo de
excavacion del sitio de Nativitas en 200 l, se realizo un breve estudio con respecto alas
actividades agricolas del cultivo del amaranto.

A traves del estudio del trabajo del tule (Typha domingensis) podremos establecer que
indicadores del proceso de produccion pueden estar presentes en las unidades habitacio-
nales excavadas en los sitios cercanos al area lacustre. De cualquier forma, este trabajo
es solo un ejemplo y el inicio de una investigacion mas amplia y detallada de los recursos
lacustres que suponemos se explotaron y fueron de sustancial importancia para los habi-
tantes de los sitios de Xochitecatl-Cacaxtla-Nativitas. La explotacion del tule implica las
siguientes actividades:

Recolecci6n. Toda recoleccion se realizaba en la laguna El Rosario y no existia res-
triccion para hacerla. Principalmente era lIevada a cabo por hombres, sin que esto signifi-
que una actividad exc1usiva de este genero: segun se comenta, esto era mas bien estrategico,
ya que se procuraba evitar alas mujeres los peligros de los cuerpos de agua (la exposicion
a animales venenosos y el peligro de ahogamiento por inmersion).

Secado. Una vez recolectado el tule se procede al secado de las hojas, el cual demora
nueve dias y se hace tendiendo las varillas en los patios de las casas 0 cerca de los
graneros.

Producci6n. Los productos elaborados con tule son petates, aventadores, chicahistes
(tortilleros) y otros de tradicion prehispanica como los tapaxtales 0 contenedores de semi-
lIas de frijol 0 maiz. El conocimiento para la produccion de petates 10 tienen ambos sexos,
aunque ahora ha recaido sobre todo en la mujer. Sin embargo, en el caso especifico de la
poblacion de Santa Ana Nopalucan todavia es posible encontrar individuos cuyo tiempo 10
dedican exclusivamente al trabajo del tule, todos ellos hombres de edad media y avanzada
(40 a 60 afios).

Comercializaci6n. Esta es lIevada a cabo por los mismos productores; la exposicion y
venta de los productos se realiza en el mismo pueblo 0 en mercados y plazas de comunida-
des vecinas.

Para el caso de los estudios etnoarqueologicos del amaranto (Amaranthus sp.) se
entrevisto a inform antes de la comunidad de San Miguel del Milagro, poblacion que se



encuentra entre los sitios Cacaxtla y Nativitas, sepanindolos. Para la produccion de esta
planta se establecen las siguientes actividades:

Cultivo. Tarea realizada unicamente por hombres por 10 menos un mes antes del perio-
do de lluvias (marzo-abril).

Cosecha. Esta se realiza por los meses de octubre y noviembre, despues de que ya se
ha cortado y dejado a secar la planta en los mismos campos de cultivo. La recoleccion se
hace a mana juntando en ramilletes de hasta 20 plantas para colocarlas en la maquina
trituradora (vehiculo que rentan).

Trituracion. Esta es realizada en el mismo campo. La maquina corta la planta y a la
vez separa las semillas del tallo. Todas las semillas pasan directamente de la maquina a
una manta que se coloca en el suelo y de ahi es guardada en costales. De una parcela de
100 por 20 m se obtienen aproximadamente 15 costales. En este punto la semilla recibe ya
el nombre de "alegria". Toda la actividad de campo es realizada por hombres de edad
media y avanzada (30 a 70 afios) ..

Cernido. Una vez llevada la semilla a las casas que cuentan con areas para el trata-
miento y produccion, se realiza el cemido de la alegria a fin de quitarle fragmentos de tallo
que hayan quedado. Un vez terminado el cemido se vuelve a secar al sol por 10 menos
durante un dia entero.

Produccion. Del amaranto se producen los dukes llamados alegrias, que no es mas
que la combinacion de la semilla del amaranto -previamente expuesta al fuego-- con un
poco de miel. En ocasiones y para su presentacion final se combina la alegria con otros
productos como la nuez, el cacahuate y las pasas. Desde el cemido, esta actividad es casi
exclusiva de mujeres, pero tambien pueden participar los hombres y nifios.

Comercializacion. Se realiza en las plazas de los pueblos vecinos, fundamental mente
en los dias de fiesta del santo local 0 en las ferias de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Quereta-
ro. Algunos productores ya tienen, en la misma poblacion de San Miguel, locales donde
venden la alegria.

Al hablar de la vida cotidiana no solo hay que considerar el interior del espacio habitacional
humano, sino tambien es importante poner atencion al territorio que rodea a este, es decir,
a la aldea conformada por los campos de cultivo, las areas de recoleccion de plantas
silvestres y animales, asi como la explotacion de materiales para la elaboracion de instru-
mentos.

La unidad social y economica fundamental era la familia, termino mas amplio que el
que designa al actual conjunto de padres e hijos. La celula familiar era capaz de resolver



sus necesidades de recolecci6n y producci6n de alimentos, asi como la elaboraci6n de los
instrumentos indispensables para la existencia cotidiana. Esa unidad fundamental com par-
tia un techo en la aldea y se asociaba con otras familias similares con las que se mantenia
en contacto estrecho para realizar actividades tales como la construcci6n de viviendas, la
caza 0 la disposici6n de campos de cultivo, y posteriormente la edificaci6n y mantenimien-
to de sus centros ceremoniales como Xochitecatl (Serra, 1998: 46-47).

Los datos obtenidos con las investigaciones en los espacios domesticos han sido rele-
vantes para la ubicaci6n y descripcion de los diferentes sitios arqueologicos; mediante
estos datos sabemos que la ocupacion humana se encuentra en las laderas de los cerros,
tanto de Xochitecatl como de los cercanos a este, donde podemos observar la construc-
cion de grandes terrazas; dichas estructuras se forman levantando enormes muros de
hasta cinco metros de altura, visibles actualmente en diversos puntos, donde la erosion
natural 0 la acci6n humana los han dejado al descubierto.

En el sitio Nativitas, otras terrazas estan dispuestas en forma escalonada, orientadas
hacia el volcan de La Malinche (este). Tanto en el relleno como en la superficie de estas
terrazas podemos observar una gran cantidad de material cerami co, asi como fragmentos
de obsidiana e instrumentos de molienda (Serra y Lazcano, 1997).

Una vez recorrida el area del bloque Xochitecatl-Nativitas-Nopalucan e identificados
los sitios, se decidi6 realizar una serie de excavaciones en el sitio que nombramos Nativi-
tas. EI sitio ya habia sido reportado en 1850 en el At/as Arque%gico de Mexico; la
Fundaci6n Alemana para la Investigacion Cientifica (FAle) nombro a este yacimiento San
Miguel I, Y10describio como un sitio que se encuentra sobre una meseta y en el canto del
declive de una lorna, entre campos de cultivo, ademas de presentar un monticulo de peque-
fias dimensiones. Angel Garcia Cook (1972) report6 el sitio con la clave T244, localizado
en la subarea I del bloque Xochitecatl-Nativitas-Nopalucan, tambien llamado Las Mesas.
En 1983 se realizaron excavaciones que permitieron localizar cinco formaciones troncoco-
nicas (pozos de poca profundidad excavados con fines de almacenamiento) y los restos de
un espacio habitacional (Garcia Aparicio, 1989).

EI sitio Nativitas esta formado por una serie de terrazas que alcanzan 15 m de ancho
por 30 m de largo con una altura que oscila entre los 60 y 120 cm. Mediante estudios
topograficos se delimitaron estas terrazas, que en ocasiones no rodean la totalidad de la
loma que conforman. Con los trabajos de la prospecci6n geofisica se pudo confirmar la
presencia de muros de contenci6n de las terrazas y de muros perpendiculares que sugirie-
ron la existencia de unidades habitacionales, de materiales expuestos al fuego, asi como la
presencia de homos. Los resultados preliminares del estudio de estas terrazas se resume
a continuaci6n.



En las terrazas 1 y 2 se encontr6 una serie de alineamientos de bloques careados de
tepetate, pisos de grava de tezontle, un piso de lodo y otro de estuco; un homo, detectado
por la prospecci6n geofisica, de forma c6ncava y las paredes rectas, con una profundidad
de 1.20 m y 2 m de diametro, cuyas paredes estan construias de piedra; en su interior la
mayoria de la tierra que 10cubria estaba quemada; contenia poco material arqueol6gico.
Otro elemento fue una formaci6n troncoc6nica de 1.40 m de largo y una base que aumen-
ta a 1.80 m, por un ancho aproximado de 60 em y una profundidad de 2.30 m construida en
el tepetate esteril; de esta se extrajo gran cantidad de material ceramico perteneciente al
formativo medio y obsidiana gris.

En resumen, en las terrazas 1 y 2 se puede inferir que nos encontramos ante un espacio
compartido por tres estructuras: el espacio mayor es el piso de gravilla de tezontle, sobre
este se construy6 una pequefia elevaci6n 0 plataforma constituida por los alineamientos de
piedra careada, dejan un espacio abierto y encima de estas plataformas construyeron las
habitaciones con cimientos de tepetate careado y compactado. Este contexto 10podemos
ubicar, de acuerdo con los resultados del analisis de la ceramica y las fechas de carbono
14, en el periodo Formativo Medio (800 a 400 a.C.).

La excavaci6n de esta terraza se realiz6 con base en la identificaci6n de anomalias e1ec-
tromagneticas, aunque el contexto encontrado se hallaba sumamente alterado por activi-
dad modema, de modo que no se encontraron estructuras 0 elementos arquitect6nicos. Se
comprob61a existencia de un contexto con materiales expuestos al fuego, como ceramica,
una mana de rnetate, y barro quemado, 10 que se interpret6 como fragmentos de bajare-
que, asi como un conjunto de fondos de olla dispuestos sobre cantos rodados. Los materia-
les arqueol6gicos completos consistieron en un cajete del grupo ceramico Cocci6n diferencial,
un cajete tripode del grupo Rojo, losdos pertenecientes al Formativo (800 a.c. a 200 d.C.)
y parecidos en forma con los encontrados en Xochitecatl.

Los estudios de prospecci6n realizados en esta terraza indicaron la presencia de muros
alineados en sentido norte sur y una serie de anomalias que fueron interpretadas como



homos; en este ultimo sitio se iniciaron las excavaciones. Los hallazgos constructivos
consistieron en un piso de lodo muy compactado de color cafe de forma discontinua, asi
como algunos alineamientos y parte de los derrumbes y zonas alteradas que conform an el
area y espacio utilizado.

En la parte sur del alineamiento de piedras se localizo el primer homo, de forma circular
y con un diametro promedio de la boca de 2.40 m en dos desniveles y el de la parte mas
profunda de 1.80 m; la profundidad maxima fue de 80 cm. En su interior se encontro una
gran cantidad de piedras quemadas, similar alas halladas en el homo de las terrazas 1 y 2;
asi como tierra quemada. Se comprobo, por las fechas de carbono 14 y la ceramica encon-
trada en el interior, que pertenece al periodo Formativo (800 a.c. a 200 d.C.). Otro hallaz-
go fue una formacion troncoconica construida sobre la cama de roca de tepetate; en esta
se localizo abundante material ceramico del Formativo, asi como obsidiana y huesos.

Otro hallazgo fue la alineacion de bloques de tepetate cementados con lodo, los cuales
tenian unadireccion norte-sur, con un ancho de 60 cm y una longitud de 3 m. Pensamos que
este alineamiento es el cimiento de un muro y quiza conforma un espacio interior de una
habitacion residencial. Estos cimientos son los limites intemos que se presentan en escua-
dra y al interior, asociados a estos hay pisos de lodo muy compactado; esta ocupacion
pertenece al Formativo, por los tipos ceramicos encontrados y las fechas de carbono 14.

El segundo homo de la terraza 4 se encuentra a 3.80 m al suroeste del primer homo.
Este homo presento caracteristicas diferentes a los otros dos: su boca tuvo dos niveles, el
primero de forma ovalada construido con tepetates, tiene un diametro de 2.40, un metro de
ancho y con una profundidad de 60 cm. El segundo nivel inicia en los 60 cm. De forma casi
circular tiene un diametro de 1.40 m. Los hallazgos en su interior consisten en la exposi-
cion al fuego en sus paredes, la presencia de dos fragmentos de metates con soportes y
ceramica, la cual corresponde al periodo formativo. La profundidad total del homo es de
2.10 metros.

Los vestigios hall ados en esta unidad de excavacion se han interpretado como una unidad
habitacional que presenta diversos elementos arquitectonicos asi como la sobreposicion de
varios pisos, entierros y ofrendas que al parecer indican una ocupacion de extension tem-
poral considerable.

Los elementos arquitectonicos localizados consistieron en un muro formado por una
hilada de piedras sin carear, cementadas con una mezcla de lodo y arena muy fina; si bien
no fue posible excavar este muro en toda su longitud, la parte excavada a1canzo 5.70 m de
largo y una altura maxima de 60 cm. La importancia de este muro es que conforma el



limite oeste de una plataforma sobre la que desplantan otras estructuras arquitect6nicas.
Otro muro, nombrado alineamiento 1, localizado en el extremo sur de la excavaci6n, esta
formado por una sola hilada de piedra, altemada con fragmentos de tepetates y se encuen-
tra asociado directamente con un piso de lodo; en este alineamiento se presentaron tres
fondos de ollas. El alineamiento dos se encuentra constituido por una sola hilada de piedras
careadas hacia ambos lados, las cuales se extienden en sentido norte a 1.50 m y en sentido
este-oeste a 1.20 m. Este alineamiento se asocia a un piso de lodo y a un fog6n, asi como
a un entierro (identificado como numero 5); al parecer, el muro delimita la esquina de una
estructura arquitect6nica. Otro hallazgo fue una serie de huellas de poste que rompen el
piso de lodo quemado antes descrito.

Las vasijas completas incluyen dos cajetes de silueta compuesta del grupo Rojo, perte-
necientes al periodo formativo; ollas miniatura del grupo Cafe Cerritos burdo pintado tem-
prano, asociadas a cantos rodados, en 10 que al parecer se trata de una ofrenda.

El entierro 5 corresponde a un individuo depositado en decubito lateral derecho, en mal
estado de conservaci6n y asociado a un fog6n; la ofrenda de este entierro incluye un
caparaz6n de tortuga, un cajete tripode del grupo Cocci6n diferencial, el fragmento de un
metate y un pendiente de pizarra 0 de un material semejante.

De cierta relevancia son los entierros identificados como 7 y 10, dep6sitos secundarios
conformados por una mandibula, dientes y fragmentos de huesos largos en mal estado de
conservaci6n, materiales asociados directamente con un plato tripode del grupo Rojo so-
bre blanco esgrafiado, caracteristico del periodo Formativo Medio y Tardio, el cual se
encontraba en el mismo pi so de lodo sobre el que se ha1l6 el conjunto de cantos rodados y
vasijas miniatura.

Otro material presente en el contexto fue una concentraci6n de piedras verdes, que por
su tamafio y cantidad podremos suponer sean de producto de algun proceso de trabajo
probablemente asociado al entierro 7.

Esta terraza se encuentra en el sector mas elevado del sitio y esta ocupada por una moder-
na parcela de cultivo casi totalmente horizontal que cubre una area de 240 m2• A partir de
la informaci6n obtenida de la gente local, se sabe que en el subsuelo de este lugar existian
elementos prehispanicos, y sobre todo de un monticulo ahora desaparecido y que al pare-
cer formaba parte de un contexto epicfasico similar al de la terraza 9. Las actividades de
cultivo de temporal han generado en el sitio una gran alteraci6n y el saqueo de objetos
arqueol6gicos. Los elementos arquitect6nicos encontrados corresponden a un piso de lodo
compactado, el cual se extendi6 en la mayor parte del area excavada. Otro elemento fue



una banqueta que se extiende de este a oeste, de aproximadamente 2 m de longitud y 20
cm de altura desde el nivel del piso y se interrumpe donde comienza un pozo de saqueo,
causa por la cual no se pudo definir la amplitud total de la banqueta y el piso. Igualmente se
identifico la presencia de huellas de poste distribuidas en forma lineal, y por ultimo un
elel)1ento de importancia, una alfarda (0 rem ate de escalinata) con una altura de 1.10 m y
55 cm de ancho; adosada a esta se identifico un talud remetido con una pequefia comisa,
en cuyo punto mas alto se encontro un piso aplanado de lodo. En conjunto, estos elementos
arquitectonicos corresponden al basamento de una estructura posiblemente no habitacio-
nal.

Un entierro, identificado con el numero 9, corresponde a un individuo depositado de
forma extendida, cuyo cuerpo fue cubierto por el piso de lodo; aunque sus condiciones de
conservacion son malas (el cuerpo, incompleto, se hallaba aplastado y con posible exposi-
cion al fuego), es posible discemir que el craneo miraba al este, de igual forma que los
hall ados en la terraza 4. La ceramica diagnostica asociada corresponde al periodo Forma-
tivo Medio (800-400 a.c.).

En resumen, los trabajos de excavacion en este sitio permiten sefialar con c1aridad que
nos encontramos ante un conjunto de unidades habitacionales que corresponden cronolo-
gicamente a los dos periodos de ocupacion establecidos para Xochitecatl. En estas unida-
des habitacionales vivian las gentes que mantenian, ya sea con su trabajo 0 productos, a
aquellos que se encontraban en la cuspide de la sociedad de la cual formaban parte.

Como se ha sefialado, de estas unidades habitacionales se han recuperado diversos obje-
tos y entierros. Elementos relevantes para este estudio han sido las vasijas completas, que
fueron obtenidas de contextos primarios y en plena asociacion con las casas. EI estudio
paleoetnobotanico (macrorrestos) del contenido de estas vasijas han permitido corroborar
parte de la informacion etnoarqueologica.

De todas las muestras obtenidas de las vasijas, se logro determinar un total de nueve
familias de plantas y en algunos cas os se identificaron el genero y la especie taxonomicos,
los cuales se muestran en el cuadro 1.

Las plantas que se han identificado a traves de las semi lias, nos han permitido aproxi-
mamos a definir el tipo de vegetacion, c1imas y ecosistemas a los que podrian pertenecer.
Lo que se pudo observar es que la mayoria de las plantas pertenecen a regiones semi-
humedas, propias de la region. Sin embargo hay algunas que apuntan a la actividad agrico-
la, como son Zea mays (maiz), Amaranthus sp. (amaranto), Phaseolus sp. (frijol) y



Cuadro 1. Familias de plantas halladas en asentamientos prehispanicos
de Xochitecatl

Familia Genero/especie Total de ejemplares
Amaranthaceae Amaranthus sp. 4

Cactaceae Opuntia sp. 1

Cactaceae 3

Chenopodiaceae Chenopodium sp. 2

Compositae Compositae 1

Cyperaceae Cyperus sp. I
Gramineae Eragrostis sp. 257

Zea mays 48

Gramineae 6

Ephorbiaceae Acalipha sp. 1

Leguminosae Phaseolus sp. 5

Solanaceae Physalis sp. 14

Physalis sp. (tomate); otras que nos indican esta actividad son las malezas que crecen
entre los cultivos, como son Compositae, Gramineae y Chenopodiaceae.

Por otra parte, las plantas que podrian indicar la pnictica de la recolecci6n son Opuntia
sp. (nopal, tuna) y Physalis sp., ya que este ultimo pudo haber sido cultivado 0 recolecta-
do (0 ambos).

Finalmente, se tienen algunas improntas de petates en las que se muestra el mismo
tejido y tamafio del tule del que se hace actualmente. Estas huellas quedaron registradas
sobre la base de una vasija que seguramente se encontraba humeda y en proceso de
elaboraci6n.

En general podemos decir que en la mayoria de las vasijas se colocaron restos de
vegetales que fueron carbonizados, por 10 que se identificaron varios fragmentos de. car-
b6n en su interior.

La mayoria de los restos que se identificaron son para consumo alimenticio, por 10que
se propone que las plantas identificadas son las mas importantes para la subsistencia del



grupo. Una caracteristica importante fue que el unico resto botanico que se presento en
todas las vasijas fue Zea mays, 10 que indica que es una de las plantas importantes como
alimento y quiza para ceremonias.

Solo en el caso de dos objetos ceramicos se detecto una gran cantidad de semillas de
Eragrostis sp. (gramilla de huerta), de las cuales solo se levanto una muestra. Este es un
pasto que posiblemente fue utilizado para forraje.

De esta forma los trabajos arqueologicos permiten sefialar la permanencia de, entre
otras actividades, un trabajo agricola importante que no solo sirvio para mantener y procu-
rar alimento, sino tam bien para obtener y procesar recurs os que se utilizaron en ceremo-
nias, rituales, remedios curativos para enfermedades, y quiza como atavios.

En otros estudios proponemos la preminencia de la figura femenina en los sistemas rituales
de las comunidades agricolas de la region. La exploracion arqueologica del centro cere-
monial de Xochitecatl ha ofrecido una gran variedad de materiales que apuntan hacia la
existencia de un espacio ideologico preminente para la figura de la mujer, en particular la
representacion casi excIusiva de mujeres en la escultura en arcilla del sitio: mujeres emba-
razadas 0 que cargan a sus hijos en brazos 0 en cunas (figuras 3 y 4); mujeres ricamente
ataviadas, algunas de ellas en actitud de veneracion 0 de participacion en danzas com una-
les (figura 5); mujeres ancianas 0 jovenes vestidas con los atributos de diosas creadoras; e
incluso la singular representacion de mujeres investidas de simbolos de poder politico:
cetros, tocados zoomorfos y uso de tronos 0 palanquines sobre las que estan sentadas
(figura 6) (Serra, 2001 b). En conjunto, los hallazgos arqueologicos de Xochitecatl ilustran
el cicIo de la vida de la mujer, desde su nacimiento hasta su muerte y enterramiento en el
suelo sagrado del centro ceremonial (figura 7).

La distribucion arquitectonica de los basamentos que conforman el centro ceremonial
de Xochitecatl remeda la estructura geografica del valle de Puebla- Tlaxcala, dominado al
oriente por la sierra Nevada y sus grandes cimas del Popocatepetl y el Iztaccihuatl, y al
poniente por el volcan de La Malinche, conocida en tiempos antiguos como Matlalcueye,
"la de la falda azul", en cuyas cimas se forman las nubes de lluvia fecundante y de cuyas
laderas escurre el agua que alimenta los rios y lagunas de la zona. La Piramide de Las
Flores se encuentra orientada de tal forma que unos dias despues del equinoccio de otofio,
hacia finales del mes de septiembre, la posicion aparente del Sol se alinea con la boca
abierta del rostro de la mujer que se dibuja en el perfil de la montafia; es el momenta de la
cosecha, de la abundancia y de celebrar que el grupo ha obtenido los recursos que requiere
para su continuidad.



Figura 3. Figurillas femeninas en eeramiea proeedentes de la of rend a 3
de la Piramide de Las Flores, Xoehiteeatl, Tlax. Altura maxima 10 em

Figura 4. Conjunto de figurillas en eeramiea, tipo "gal/eta ", con representaciones de mujeres en distintos
momenfos del cic/o de vida; of rend a 3 de la Piramide de Las Flores, Xoehiteeatl, Tlax. Altura maxima 13em



Figura 5. Figurilla hueca. tipo
sonaja, que representa a una mujer

ricamente ataviada en actitud de
oracion 0 danza; of rend a 3 de la

Piramide de Las Flores. Xochitecatl.
Tlax. Altura 22 cm

Figura 6. Escultura de ceramica con
representacion de una mujer ricamente
ataviada en palanquin. El personaje /leva un
yelmo 0 tocado zoomorfo fantastico, cetro y
escudo; su vestido y su asiento estan decorados
con flores, y su cinturon remat(] en una cabeza
de serpiente; of rend a 3 de la Piramide de Las
Flores. Xochitecatl, Tlax. Altura 28 cm



Figura 7. ELcicio de Lavidafemenina representado en Lasfigurillas de ceramica de LaPiramide
de Las FLores de XochitecatL, Tlax.

EI ambiente geognifico del valle de Tlaxcala ha sido objeto de una interpretaci6n ideo-
16gica que no es ajena al resto de Mesoamerica, una interpretaci6n en la que las montafias,
depositarias en el pensamiento prehispanico de las fuerzas creadoras, tienen un papel
primordial. Estudios en proceso muestran que a 10 largo del valle los distintos momentos
del cicio agricola -manifiestos hoy como una serie de celebraciones asociadas a santos
patron os cat6licos- se distribuyen segun un esquema que sigue 10smovimientos aparen-
tes del Sol, y tal vez de otros astros, sobre 10s perfiles montafiosos del valle, y del cual
Xochitecatl es el v6rtice ordenador.

Xochitecatl es tambien el nombre de una de las don cell as que, segun las cr6nicas de la
epoca de la conquista, era venerada y sacrificada (hecha sagrada) en las fiestas en
honor de 10s cerros. La revisi6n de los ceremoniales registrados en tales fuentes y su
contrastaci6n con los ciclos rituales actuales de las comunidades agricolas del valle abren



espectativas prometedoras para comprender la profunda permanencia de formas de pen-
samiento y de actividad que ligan el pasado mesoamericano con los pueblos indigenas y
campesinos actuales. Pero este es el centro de otro tipo de discusion.

Esperamos que la descripcion antes realizada de los elementos y los contextos arqueologi-
cos identificados en la excavacion de las distintas unidades que conforman el sitio arqueo-
logico de Nativitas dejen entrever al lector no especializado la complejidad de su
interpretacion y la amplitud de su contenido, que debeni ser detallada a la luz de los resul-
tados de analisis de laboratorio y de gabinete aun en proceso. Una de nuestras intenciones
ha sido compartir con el lector la dificultad que presenta la identificacion de contextos
"masculinos" 0 "femeninos" -que igual podrian ser "infantiles" 0 "adultos"- en un sitio
que dista de ser excepcional en el altiplano mesoamericano.

Lejos de ser la anterior una reflexion pesimista, nos muestra la necesidad de una estra-
tegia diferente de acercamiento alas cuestiones de genero en sociedades para cuyo estu-
dio solo contamos con vestigios arqueologicos limitados. En efecto, seria de una tremenda
dificultad la identificacion del genero de los actores sociales en casi cualquier actividad de
los grupos del pasado basada solo en la evidencia arqueologica -salvo, y con las reservas
necesarias, por la representacion iconografica de dichas actividades-. Ello nos obliga a
recuperar como fuente de modelos interpretativos ala etnohistoria y la etnologia; tal estra-
tegia nos lleva a considerar la division del trabajo productivo entre hombres y mujeres
como una en la que el varon se ocupa de las actividades lejanas al espacio domestico y la
mujer (al menos la de edad reproductiva) tiene bajo su cargo las labores intemas y cerca-
nas al hogar y a la crianza de los hijos. Sin embargo, y como 10 advierten Patty Jo Watson
y Mary C. Kennedy (1991), tal division de roles no implica la discriminacion entre roles
"activos" (asignados generalmente al varon) y "pasivos" (referidos a la mujer). Por el
contrario, la complejidad de los procesos productivos y de las estrategias particulares de
.apropiacion, adaptacion y transformacion de los bienes de subsistencia que tienen lugar en
el espacio domestico, muestran alas mujeres como un agente particularmente activo,
innovador y dirigente en la adaptacion del grupo social a su entomo natural y social.

En la iritroduccion a este trabajo hemos propuesto la necesidad de partir de los materia-
les arqueologicos y volver constantemente a ellos; en este sentido, el modelo etnologico
esbozado lineas arriba nos permite volver la mirada a dichos materiales para entenderlos
en una dimension nueva. En efecto, es posible afirmar que la variedad de actividades
representadas en el registro arqueologico de las terrazas habitacionales en el sitio Nativi-
tas reflejan, fundamentalmente, la complejidad y la diversidad de las labores femeninas en



el mantenimiento de la vida cotidiana, y permiten esbozar su papel activo y creador en las
transformaciones tecnol6gicas a largo plazo de los sistemas productivos; as! como en el
amplio uso de una gran variedad de recursos disponibles para la alimentaci6n, el vestido, la
terapeutica, la elaboraci6n de enseres domesticos y las estrategias particulares de mante-
nimiento y socializaci6n de los miembros mas j6venes del grupo, por no mencionar su papel
en las actividades de gobierno y rituales, que estan fuera del ambito de este ensayo.

Al incluir en esta reflexi6n la informaci6n hist6rica, etnol6gica, etnoarqueol6gica, ar-
queol6gica y etnobotanica esbozada a 10 largo del trabajo, encontramos elementos para
generar una imagen mas precisa del funcionamiento y evoluci6n de los sistemas producti-
vos vigentes en el sur del valle de Tlaxcala en los periodos Formativo y Epiclasico. En
dicha imagen, los campos de cultivo lejanos al area habitacional (Ios localizados en las
tierras bajas de los valles y cercanos a los lagos, tal vez chinampas), as! como la apropia-
ci6n de los recurs os del medio, estan a cargo de los hombres del grupo, solos 0 en cuadrilla,
encargados de la obtenci6n de los productos esenciales para la manutenci6n de la comuni-
dad, en procesos que variaron poco con el paso de los siglos; sin embargo, las terrazas de
los cerros, sitio de habitaci6n, corresponden a un ambito de acci6n femenino, en el que la
horticultura, la floricultura, la preparaci6n de alimentos y la crianza de los hijos estan a
cargo de un grupo siempre activo de mujeres que, en comunidad, com parten informaci6n
y transforman conscientemente sus actividades para dotar de variedad, innovaci6n y per-
manencia la existencia del colectivo.

Tal vez 10 que particulariza la situaci6n de la mujer en el antiguo conjunto Xochitecatl-
Cacaxtla-Nativitas sea el reconocimiento ideol6gico y ritual de dicho papel femenino, evi-
dente en la estructuraci6n del espacio ceremonial de Xochitecatl, en el que la presencia
femenina es dominante, y que se mantiene a 10 largo de los siglos en el culto a los cerros y
en particular en la presencia con stante de Matlalcueye como la proveedora del agua nece-
saria para la vida.

Esta imagen debe ser, sin embargo, matizada por consideraciones de otra variedad de
ejes de identidad y ordenamiento social que trascienden el mero genero; las terrazas habi-
tacionales de Nativitas parecen mostrar tambien una diferenciaci6n de actividades y de
form as de ocupaci6n derivadas de una segmentaci6n social de tipo jerarquico, sea este
econ6mico, politico 0 ritual. Al parecer, la altura topografica de los asentamientos remeda
la posici6n mas alta 0 mas baja en tales estructuras jerarquicas, que tienen efecto en las
actividades productivas llevadas a cabo en sus espacios habitacionales. De manera parti-
cular, es necesario resaltar que las condiciones de explotaci6n de la fuerza de trab~jo
femenina que mucho se ha resaltado en textos previos debe reconocerse mas como resul-
tado de una estructura particular de divisi6n del trabajo, es decir, un fen6meno de la esfera
econ6mica, que como efecto de la subordinaci6n de un genero por otro. Creemos indis-
pensable despejar estosmodelos te6ricos de la carga emotiva que supone la subordinaci6n



de la mujer pasiva frente al dominio del varon activo, vision que ha permeado much os de
los estudios de genero, incluso los escritos por mujeres, hasta la fecha; y proponemos
hacerlo no mediante la negacion de una inequidad evidente, sino al eliminar de esta ecua-
cion los terminos de pasividad 0 actividad, y los juicios de valor asociados a ellos.

Nuestro intento es ofrecer elementos para la construccion de un modelo racional que
explique cada vez con mas detalle las form as de vida de los grupos indigenas prehispani-
cos -a cuyo conocimiento tendremos mayor acceso en la medida en que se amplie nues-
tra concepcion de la metodologia arqueologica- y que recupere, en una medida justa, el
papel de la mujer como un agente activo en la trans formaci on y mantenimiento de tales
form as de vida. Aunque la imagen puede no ser innovadora en si misma, la mayor parte de
las reconstrucciones de este tipo suelen, al no mencionarla, asignar a la mujer un papel
subordinado y pasivo en los procesos amplios de transformacion social. Aunque debemos
estar abiertos para identificar cualquier tipo de posicion atipica de la mujer en los sistemas
economicos, politicos 0 rituales de las sociedades prehispanicas, no hay razon para no
asignar al varon y a la mujer de la antigiledad las actividades que la historia y la etnografia
parecen formular, como universales. Sin embargo, junto con Watson y Kennedy (1991:
296), encontramos que no hay argumentos racionales que nos impidan pensar que las
mujeres transformaron sus ambitos de trabajo a proposito, sea porque eran curiosas, 0

porque encontraron algful tipo de ventaja economica en hacerlo, que actuaron consciente-
mente con los plenos poderes del intelecto humano, y que sus acciones fueron una contri-
bucion importante al cambio cultural

Las mujeres han gozado de capacidades plenas no solo de accion consciente, sino
tambien de innovacion.
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