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RESUMEN. EI presente trabajo es producto de varios anos de investigaci6n arqueol6gi-
ca que se ha realizado en el sur del estado de Tlaxcala, concretamente el conjunto «Xochi-
tecatl-Cacaxtla- N ati vitas».

En las unidades habitacionales de Nativitas se localizaron homos que, los amilisis quf-
micos y la etnograffa, han afianzado como valida la hip6tesis de que habfan servido para
cocer pifias de maguey con objeto de elaborar mezcal.

Posteriormente se ha realizado el trabajo etnoarqueol6gico «La Ruta del Mezcal» que
nos ha confirmado las fases de producci6n, las relaciones sociales generadas y la funci6n
social que representa.

Ello nos permite afirmar, en una primera aproximaci6n, que la fase de producci6n del
mezcal fue efectuada por las clases sociales mas desfavorecidas para el consumo de las
elites religiosas y polfticas.

ABSTRACT. The present work is the result of several years of archaeological research,
which has been developed in the southern part of the Txacala state. Concretely, in the «Xo-
chitecatl-Cacaxtla- N ativitas» region.

In the habitational end household areas of Nativitas several ovens were localized.
Chemical analysis and ethnography have confirmed the hypothesis that they had been used
for baking maguey cones, with the focus on making mescal.

Afterwards, the ethnoarcheological work titled «The Mezcal Route» has confirmed the
production steps, the social relationships developed and its impact in the society.

This result allows confirming, as a first approximation, that the production step of the
mescal was done by the lowest social classes, and that it was consumed by the religious
and political elite.

Las investigaciones realizadas en el sur del valle de Tlaxcala en el centro de la
Republica Mexicana por los proyectos arqueol6gicos: Xochitecatl (1992-1997), el
Hombre y sus Recursos en el Sur del Valle de Tlaxcala durante el Formativo y Epi-



c1asico (1998-2000), asf como el proyecto Etnoarqueologfa del Sur del Valle de
Tlaxcala: la especializaci6n durante el Formativo (2000) son los antecedentes mas
inmediatos. Estos proyectos han proporcionado informaci6n con respecto a la di-
namica cultural del centro ceremonial Xochitecatl a traves de la recuperaci6n y
analisis de los vestigios de la actividad humana. Se han reconstruido algunos modos
de trabajo y patrones de conducta cotidiana identificadas durante las divers as fases
ocupacionales prehispanicas que se han inferido de Xochitecatl-Cacaxtla y el sitio
Nativitas. Tambien se ha obtenido informaci6n en aspectos como el patr6n de asen-
tamiento, extensi6n, sistemas constructivos, cronologfa y su proceso hist6rico y
evolutivo, el cual abarca desde el perfodo Formativo (800 a.c.) hasta su abandono
a finales del perfodo Epiclasico (950 d.n.e) (Serra, 1998: 11-12).

Singular importancia han tenido los espacios domesticos (unidades habitaciona-
les) localizados en el sitio de Nativitas, descritos desde el siglo XVI por Mufioz Ca-
margo (\ 984) y reportados por la Fundaci6n Alemana para la investigaci6n Cientffi-
ca (FAIC-1970) y el proyecto arqueol6gico el Valle de Puebla- Tlaxcala, (Garda,
1974). Con base en nuestros trabajos de excavaci6n y analisis del material arqueol6-
gico, realizados en el proyecto arqueol6gico El Hombre y sus Recursos en el Sur del
Valle de Tlaxcala durante el Formativo y Epiclasico (\ 998-2000), se estableci6 la
relaci6n entre el centro ceremonial de Xochitecatl, Cacaxtla y el sitio Nativitas (Serra
y Lazcano, 1999). Fue en este ultimo sitio donde se construyeron terrazas para culti-
vo y habitaciones asociadas a homos que sirvieron para el cocimiento de las cabezas
del maguey (pifias) y consideramos, producir una bebida. Otras actividades desarro-
lIadas por estos habitantes estan relacionadas con la manufactura de cuentas de piedra
verde, navajas prism<iticas y utensilios de hueso animal, asf como la preparaci6n de
alimentos y almacenamiento. Esto nos ha lIevado a inferir la existencia de diferentes
niveles de especializaci6n en los aspectos agro-artesanales. Hemos abordado la aso-
ciaci6n habitaci6n-homo, no solamente con el fin de conocer su funci6n, sino para
entender todo el proceso productivo que se llevaba a cabo en estas areas.



La identificaci6n, el grado de especializaci6n y procesos econ6micos relacio-
nados con los homos asociados alas habitaciones nos ha llevado a realizar estudios
etnoarqueol6gicos en diferentes comunidades de los estados de Oaxaca y Tlaxcala.
Con base en los resultados de dichos estudios podemos inferir que los homos fue-
ron utilizados para cocer la cabeza 0 pifia del maguey, las cuales sirven para obtener
una bebida alcoh6lica llamada Mexcal.

Los trabajos antecedentes que se han realizado sobre el Mexcal son ]os de
Henry J. Bruman (1935), con su estudio intitulado Alcohol en e] antiguo Mexico,
donde hace una revisi6n de documentos hist6ricos y lleva acabo estudios etnol6gi-
cos relacionados con las bebidas alcoh6licas fabricadas por diversos grupos indige-
nas. Abarc6 desde el rio Gila de Arizona hasta el sur del Istmo de Panama, donde
propone la existencia de una regi6n productora de bebidas alcoh6licas, dividida en
seis areas culturales. Para Mexico menciona el consumo del mexcal por diferentes
grupos etnicos: I) Cactus Noroeste: consumido por los Pima, Papago, Opata y
Chita. 2) en al area Tesgiiino; el mexcal es consumido por los Tarahumaras, Tepe-
huanes, Varohlos y Huicholes. 3) En el area de la Tuna y Mezquite, por las etnias
Zacateca, Guachichil, Chichimeca y Pame. 4) En el area del Pulque, par las etnias
Tarasca, Cazcan, Mixteca y Zapoteca. 5) En el area del Mescal y Jocote por los
Tahue, Cora, Totorame, Otomi (Jalisco) y Nahua. 6) el area del Balche, dividida en
dos partes: Maya-Quiche y Balche.

Henry J. Bruman, pensaba que el cultivo del maguey, en las regiones de Mexi-
co y America Central, fue fundamental para la fabricaci6n del mexcal y que este
es conocido con diferentes nombres como Tequila y Bacarona. AI igual que nues-
tros estudios en Oaxaca y Tlaxcala, reporta el uso de gran des homos para el co-
cimiento de las pifias de maguey en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa,
Durango, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosi, Jalisco, Colima, Michoacan, Hi-
dalgo, Puebla, Estado de Mexico, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala.
Establece la existencia de diferentes especies de agave en dichos Estados, utilizan-
dose varias de ellas en la producci6n artesanal del Mexcal. Desafortunadamente



del momenta de su estudio a la actualidad muchas poblaciones han dejado de pro-
ducir Mexcal, por 10 que es importante realizar un registro de aquellas que aun 10
producen y consumen.

Otros estudios como el de Ulises Torrentera (2000) titulado «Mezcalaria» efec-
tua tam bien una recopilaci6n de la historia del Mezcal. Sin embargo, sus estudios
estan realizados s610 en el estado de Oaxaca, en los que sefiala:

«estos procesos de trabajo quiza eran conocidos antes de la llegada de los es-
pafioles, Segun Manuel Payno, antes de la Conquista, los indios elaboraban una
bebida con hojas de maguey, a la que llamaban maguee, que se elaboraba quitan-
dole la corteza y los nervios al maguey, para luego asar y cocer en homos hechos
en la tierra, pero la descripci6n mas bien se refiere al mexcal».

Tambien en el siglo XVI, el franciscano Toribio de Benavelte, Motolinia afirma
haber escuchado sobre un licor elaborado a partir del cocimiento del coraz6n del
maguey que llamaban mezcalli.

«que los espafioles dicen que es de mucha sustancia y saludable».

El encomendero de Miahuatlan, Oaxaca, Mateo de Monjaraz, hijo del conquis-
tador Gregorio de Monjaraz, en una relaci6n de 1580, al refiriese a los multiples
usos de maguey escribe que de la cabeza 0 coraz6n del agave

«se hace un genero de conserva del centro del cual introduciendolo en un hoyo,
encima unas piedras y echan tierra encima y fuego debajo con 10 cual se cuece y
quedan tan dulce como conserva y se corta a tajadas que llaman mixcal, y asimismo
hace vinagre y otras muchas cosas que no se pueden explicar ni dar entender».

En la Descripci6n de la Nueva Galicia (1621), Domingo Lazaro de Arregui
conslgna que:

«los mexcales son muy semejantes al maguey, y su rafz y asientos de las pencas
se comen asados, y de ellas mismas, exprimiendolas asf asadas, sacan un mosto de
que sacan vino por alquitara, mas claro que el agua y mas fuerte que el aguardien-
te y de aquel gusto. Y aunque del mexcal de que se hace comunican muchas virtu-
des, usalen en 10comun con tanto exceso, que desacreditan el vino y aun la planta.
Alquitara significa 10 mismo que destilaci6n 0, propiamente, el alambique ...».

En una Relaci6n de 1777 el bachiller Nicolas de Feria y Carmona hace una
prolija enumeraci6n de hierbas y frutas medicinales en la comunidad de San Pablo
Coatlan, Miahuatlan, en la que de pasada y sin mayor comentario, se refiere al
«socayule un genero de chicha que usan los indios y embriaga».

«Asf nacieron los diferentes mezcales que todavfa conocemos: tequila, sotol, el
comiteco de Chiapas, el bacanora de sonora, la raicilla y barranca de Nayarit y Ja-
lisco, la tuxca 0 quitupan de Colima, yahuytzingu (en la Mixteca) antiguamente
fermentado en cubos de cuero como el Pulque, el Mexcal de sustancia, el Tequila»
(Torrentera, 2000: 29-97).

Jorge Quiroz Marquez, en su libro: La que querfa saber del Mexcal y temla
preguntar expone que:

«...mas que la impresi6n de que a 10 largo de nuestra existencia hemos denos-
tado injustamente contra ellos (los magueyes) al considerarlos generalmente como



plantas que solamente sirven para alegrar los paisajes deserticos de nuestro pais y
en el mejor de los casos como productoras de ciertos artfculos que cada dia estan
mas en desuso al ser sustituidos los mas por derivados del petroleo ... Urgente se
antoja la tarea de revalorar la biodiversidad que paises como Mexico disfruta, antes
de que sea demasiado tarde y se pierdan para siempre especies de vegetales y ani-
males que hoy yen amenazada su existencia».

Lo anterior fue corroborado con los trabajos etnoarqueologicos llevados acabo
en algunas comunidades de Oaxaca, donde nos expusieron la preocupacion de la
salida del maguey hacia el estado de Jalisco, esto ha tenido como consecuencia que
los palenques se abandonen, pues el duefio de un palenque compra las pencas y no
necesariamente cultiva el maguey. Por otra parte, Quiroz sugiere que: «fijemos
nuestra atencion en el hecho de que el mezcal al igual que el vino es diferente de
pueblo a pueblo de acuerdo a como es laborado, estaremos descubriendo una rela-
cion por demas interesante, que para la mayorfa de nosotros ha pasado desaperci-
bida ...si queremos realmente proyectar un reftejo fiel de 10 que acontece con los
distintos mezcales ... tenemos en el futuro que hacer una diferenciacion estricta de
la procedencia de los mismos ...» (Quiroz, s/f: 10-11).

Los trabajos de investigacion de Oaxaca buscaron dar cuenta de las comunida-
des indigenas que aun utilizan homos de tierra y que mantienen sus costumbres,
tradiciones y lenguaje, cuyas comunidades son los zapotecas y mixtecas. Las pri-
meras comunidades zapotecas donde se llevo a cabo el estudio etnoaqueologico
fueron Zimatlan, Miahuatlcin, Santiago Matatlan, Tlacolula, Sola de Vega, Ocotliln,
Ejutla, San Luis del Rio, San Dionisio Ocotepec, San Baltasar Chichicapan, Santa
Catarina Minas, San Luis Amatlan y Albarradas.

EI estudio realizado en estas poblaciones definio las fases basicas y necesarias
que se tienen que realizar para la produccion de mezcal:

- Recoleccion de las pifias 0 cabezas del maguey, para ello se necesita jimar
o despencar el maguey.

- Cocimiento de las pifias del maguey en homos hechos en el suelo con pare-
des de piedra 0 tierra.



Figura 4. Trituraci6n de las pifias del maguey cocido, con mazos sobre una palangana
hecha de un arbol. Poblaci6n de San Juan Bautista, Oaxaca.

- Fermentaci6n en tinas de madera u olias de barro del maguey cocido ya tri-
turado:

- Destilaci6n con alambique de olIas, corteza de arbol 0 de cobre para la con-
densaci6n de los vapores producidos par el maguey cocido:



Di6doro Granados Sanchez, en su libro Los Agaves en Mexico clasifica al aga-
ve par regiones, esta el del Altiplano Potosino-Zacatecano, donde el aprovecha-
miento del maguey, por parte de los poblados donde se fabrica el mezcal, son en la
actualidad, ejidos y las areas donde se recolectan las pinas son propiedad de cada
ejido ... Los unicos poblados que fabrican mezcal en Zacatecas son el Chino, la
Pendencia, Saldana y Santiago, y en San Luis Potosi, en Santa Teresa Municipio
de Ahualulco ... Los homos tienen un canal, que los comunica con el molino, par
donde escurre el juga que suelta la pina al cocerse. Al molino se conducen las pinas,
despues de cocidas y allf se exprimen para hacer que suelten el jugo ... en Jalisco ...
son diferentes los homo Tequila Cuervo, con paredes de ladrillo y tiempo de estan-
cia de las pinas de 36 a 48 haras, 0 en homo Tequila Sauza, con paredes de auto
claves par 10 que el tiempo es menor de 8 horas ...el mezcal bacanora en Sonara es
un homo rustico de un metro de profundidad y amplio (donde puedan caber de 60
a 70 pinas) ... el juga 0 «saite» de las pinas maceradas se llevan a un tanque de fer-
mentaci6n denominado barroco que esta cerca de la destiladora ... Despues de la
fermentaci6n inicia la destilaci6n para obtener 40 litros de mezcal se utilizan 60
070 pinas (6 0 7 cargas de burro) (Granados, 1999: 85,99 Y 115).

Con base en los antecedentes descritos El proyecto la Ruta del Mezcal corro-
borara principalmente los datos obtenidos par Henry J. Bruman en la regi6n del
mezcal propuesta por el. Se pretende realizar un registro donde se den a conocer
los cambios que ha tenido la producci6n en dicha regi6n, cabe senalar que estos
datos se compararan con los resultados obtenidos en los proyectos arqueol6gicos
ya mencionados.

Problema de investigacion

Los resultados obtenidos, y mencionados en los antecedentes, son una parte de
10 que se ha estudiado sobre el mezcal en la actualidad. Si bien, los trabajos etnoar-
queol6gicos realizados, sirvieron para registrar las diferentes formas como se pro-
duce el mezcal en algunas comunidades de Oaxaca. En este nuevo estudio nos
preguntamos «l,C6mo y cuales han sido los cambios de la producci6n artesanal del



mezcal en las comunidades de los Estados de la Republica Mexicana? Por otra par-
te: l,los grupos sociales que participan en la fabricacion del mezcal estan especia-
lizados en diferentes actividades del desarrollo de produccion?; l,cuales son los
indicadores que se han propuesto para inferir arqueologicamente el uso de los hor-
nos utilizados para cocer maguey? Por otra parte: l,Como son actual mente los pro-
cesos de produccion en los estados de la Republica Mexicana que aun fabrican
mezcal? Cada una de estas preguntas guian nuestra investigacion.

Hipotesis

EI proyecto La Ruta del Mezcal, pretende continuar y ampliar las investigacio-
nes Etnoarqueologicas en los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Sonora, San
Luis Potosi, Queretaro, el mismo Oaxaca y Zacatecas, entre otros, pues:

a) Se considera que el mezcal, conocido con diferentes nombres en algunos
estados de la Republica Mexicana, ha tenido cambios en los procesos so-
ciales y tecnicos, donde el grado de especializacion de los distintos grupos
sociales, es adquirido a traves del desarrollo total de las actividades necesa-
rias en su fabricacion.

b) Tambien se propone que los homos en el sitio Nativitas pudieron tener una
continuidad en su uso desde el Formativo hasta el Posclasico Temprano
(500 a.C. a 1200 d.C.).

c) Asimismo se establece que el hallazgo del complejo homo-unidad habita-
cional-formacion troncoconica localizado en el sitio Nativitas es el reflejo
de una actividad productiva concreta: la bebida del Mexcal.



Objetivos del proyecto

Los diferentes grupos humanos que se han asentado en los estados de la Repu-
blica Mexicana, han aprovechado el Maguey para satisfacer una serie de necesida-
des como: alimento, construccion de viviendas, medicamentos, textiles, cuerdas,
bebidas alcoholicas (Mezcal y Tequila), miel, vinagre, azucar, tortillas de quiote,
entre otros. Si bien, el maguey pertenece al genero agave y taxonomicamente se
ubica en la familia Agavaceae; es una planta que se adapta a condiciones de aridez.
Con rafces someras y ramificadas, cutfcula gruesa, suculencia, estomas hundidos,
metabolismo fotosintetico y metabolismo acido de crasulaceas (MAC) son algunos
de Ios atributos que Ie permiten establecerse en zonas carentes de agua (Granados,
1999: 9-10).

Uno Ios objetivos planteados en los anteriores proyectos han sido el de estable-
cer el modo de vida de los habitantes prehispanicos del Valle de Tlaxcala desde
500 a.e. hasta el 950 d.e. Para lograr el cumplimiento de este objetivo, se ha ido
desarrollando un estudio de investigaciones arqueologicas en el Bloque Xochiteca-
tl-Nativitas-Nopalucan, y una investigacion etnoarqueologica, en las comunidades
de Tlaxcala y Oaxaca.

Par el momenta se han originado favorables resultados en el estudio del Mezcal,
bebida alcoholica que se obtiene del Maguey a traves de procesos de trabajo tradi-
cionales como son: la utilizacion de canoas y mazos para el machacado de la pifia
cosida y las ollas que sirven para la destilacion. Lo anterior 10 hemos planteado
como analogfa para inferir el uso de Ios homos del sitio arqueologico Nativitas, 10
cual ha resultado cierto. Las actividades de campo en el sitio Nativitas han consis-
tido en varias excavaciones, cuyo objetivo es la localizacion de mas homos asocia-
dos a unidades habitacionales y formaciones troncoconicas.

Si bien, las fuentes del siglo XVI, a las que generalmente acuden los investiga-
dares, no establecen una distincion clara entre las bebidas fermentadas y las desti-
ladas, a traves del trabajo etnoarqueologico hemos podido contrastar Ios datos con
el registro arqueologico por 10 que planteamos como objetivo principal:

Continuar con los estudios etnoarqueologicos en diferentes comunidades de los
estados de la Republica, para registrar la diversidad de agaves, homos procesos de
destilacion usados en la produccion del Mezcal, identificar el grado de especializa-
cion adquirido por los grupos humanos e inferir los indicadores actuales que per-
mitan el uso de los homos prehispanicos en la produccion del mezcal.

1. Estudiar el tipo de especies de agave, asf como las formas de cultivo, los
instrumentos y herramientas que se utilizan ~n la produccion del mezcal.

2. Identificar los diferentes modos de trabajo que se llevan acabo en los pro-
cesos productivos del mexcal, como alimento y el mezcal, como bebida
alcoholica.

3. Estudiar los diversos procesos de fermentacion y destilacion que se llevan
acabo en los estados de la Republica Mexicana que producen el mezcal.

4. Analizar los materiales actuales obtenidos del interior y exterior de los hor-
nos y areas de destilacion usados en la produccion del mezcal.
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4. Analizar los materiales actuales obtenidos del interior y exterior de los hor-
nos y areas de destilacion usados en la produccion del mezcal.



5. Realizar registros etnognificos en cada una de las comunidades a fin de
preservar para el futuro, las actividades encaminadas en su producci6n dado
el proceso de extinci6n en el que se encuentra.

El maguey es considerado como el arbol de las maravilias; como un recurso
natural que se aprovecha para obtener diferentes productos que forman parte de la
subsistencia de diferentes grupos sociales. Las investigaciones relacionadas con la
fabricaci6n del mezcal, han registrado los procesos de producci6n, principalmente
en algunas comunidades del estado de Oaxaca. Si bien dichos trabajos han cumpli-
do solo con una parte de la investigaci6n, falta por realizar nuevos estudios desde
una perspectiva etnoarqueol6gica a fin de obtener un registro de datos que permitan
inferir el uso de los homos prehispanicos en la fabricaci6n del mexcal. Ademas
l1IJtonnOmnllnnnrtnr nj rnnnrimi ntn n nirhm fll[llnim 11n)J )Jlrrrmri1fil nr rrui rrn
prele,~d~tY\ i1~. j1t ~ I~ ~nrWwl~todQ dl~hOQ QR udlm Ung g ~rng IVQ d r QI~ro
arqueo16gico para casos similares, a traves de la edici6n de un libro que hable de
la vida cotidiana de los diferentes grupos humanos actuales dedicados a la fabrica-
ci6n del mezcal y su pasado.

Metodologia

El desarrollo de esta investigaci6n implica necesariamente el trabajo de campo,
a traves de estudios etnoarqueol6gicos, cuya importancia fundamental es el registro
actual de la conducta humana en una sociedad, a traves de las actividades produc-
tivas que han prevalecido y estan desapareciendo. Por otra parte estos estudios per-
mitiran inferir los patrones de asentamiento derivados de una actividad especializa-
da, asf como establecer analogfas a traves de las pautas de la conducta humana que
puedan corroborarse con los datos obtenidos del registro arqueol6gico. Analogfas
relevantes para la reconstrucci6n de 10s elementos especfficos de tiempo, espacio y
ambiente del pasado.

Para el caso de la investigaci6n etnoarqueo16gica existen dos posturas contra-
tantes respecto al objeto de estudio a partir del cual es factible generar modelos
anal6gicos. El primero es el hist6rico directo, el cual comienza de 10 conocido a
10 desconocido, es decir, de las actividades actuales para inferir actividades pasa-
das. La segunda, comparativa general, parte de los hallazgos arqueol6gicos y se
busca en las comunidades, a traves de estudios etnoJ6gicos, las actividades, mate-
riales 0 arquitectura, es decir, todo 10 que permita inferir actividades del pasado.
Si bien, la mayorfa de Jas culturas que estudian los arque6Jogos no tienen descen-
dientes modernos y es frecuente que se carezca de registros documentales acerca
de 10s grupos de interes. Ademas, la conducta y organizaci6n de las culturas des-
cendientes puede definir sustancialmente de sus antecedentes preteritas ... cabe
mencionar las hip6tesis y modelos generados a partir de la arqueologfa experimen-
tal, arqueologfa hist6rica y Ja etnoarqueologia, en varias ocasiones han posibilita-
do corroborar 0 refutar inferencias derivadas de situaciones para las cuales no se
cuenta con los apoyos tecnicos de estas tres modalidades de arqueoJogia citadas.
(Fournier, 1995: 10-12).



Dichos trabajos los han realizado arque6logos, etn6logos, antrop6logos ffsicos
y fundamental mente alumnos de la facultad de qufmica, de ciencias y de la Escue-
la Nacional de Antropologfa e Historia. Asf, el proyecto La Ruta del Mezcal, se ha
desarrollado de manera multidisciplinaria, par 10 que los metodos y tecnicas pro-
puestas par los investigadares que participan se danln a conocer en el estudio re-
sultante. En el desarrollo del proyecto se pretende corrobarar los planteamientos
(problemas e hip6tesis), sin desviarnos de nuestro objetivo general que es dar cuen-
ta de las actividades productivas principales que se desarrollaron durante el Forma-
tivo y Epicl<lsico en la regi6n del sur del valle de Tlaxcala.
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