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ABANDONO Y RETORNO EN EL 81TI0 DE
XOCHITECATL-CACAXTLA, TLAXCALA

Mari Carmen SERRA PUCHE*
Jesus Carlos LAZCANO ARCE**

EI asentamiento prehispanico de Xochitecatl-Cacaxtla, localizado en el
actual estado de Tlaxcala, Mexico, presenta dos ocupaciones clara mente
definidas. La primera denominada Zahuapan abarca el periodo Formativo
medio (800 a.C.) al periodo Formativo terminal (200 d.C.), la segunda lIa-
mada Atoyac corresponde al periodo Epiclasico (650-950 d.C.). Durante
estos periodos de ocupaci6n los habitantes de esta ciudad estuvieron divi-
didos en estamentos y tuvieron como actividad principal el trabajo agrfcola.
La vida cotidiana tambien se desarrollaba en torno a la explotaci6n de di-
versos nichos ecol6gicos, asi como en la producci6n de bienes suntuarios
para la clase dominante, todo ello en un ambito de estabilidad, equilibrio
econ6mico y social. Sin embargo, entre los dos momentos de ocupaci6n se
da un hiatus, un vacio en el desarrollo propio de la ciudad, misma situaci6n
que se da al final del periodo Epiclasico. ("Que caus6 que los habitantes de
este lugar abandonaran sus casas, sus campos agricolas, sus espacios
sagrados y centro ceremonial? EI presente articulo intenta dar respuesta a
esta interrogante al establecer y retomar c6mo un evento catastr6fico natu-
ral genera un cambio en la estabilidad del modo de vida de los antiguos
habitantes del sitio de Xochitecatl-Cacaxtla. Asimismo proporciona infor-
maci6n en torno al lugar al que se fueron y refugiaron y, al mismo tiempo,
porque deciden regresar y crear multiples espacios con magnificas pinturas
murales, para luego volver abandonar el sitio a finales del periodo Epiclasi-
co, esta vez para siempre.

* Instituto de Investigaciones Antropol6gicas, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico
(UNAM).
UNAM.

Mari Carmen Serra
Sello



Abstract

Abandonment and Return at Xochitecatl-Cacaxt/a, Tlaxcala
The prehispanic settlement of Xochitecatl-Cacaxtla, located in the present
state of Tlaxcala, Mexico, has two clearly defined occupations. The first
named Zahuapan covers the Middle Formative period (800 BC) to the Termi-
nal Formative period (AD 200), while the second, called Atoyac, dates to the
Epiclassic period (AD 650-950). During these periods of occupation, the in-
habitants of this city were divided into classes and had, as their main activity,
agricultural work. Everyday life also developed around the exploitation of
different ecological niches, and in the production of luxury goods for the ruling
class, all in a process of stability, economic and social balance. However,
between the two periods of occupation there is a hiatus, a gap in the devel-
opment of the city itself. The same situation occurs at the end of the Epiclas-
sic period. V\hlat caused the inhabitants of this place to leave their homes,
their fields, their sacred and ceremonial center? This article attempts to an-
swer this question by proposing that a catastrophic natural event generated a
change in the stability of the way of life of the ancient inhabitants of Xo-
chitecatl-Cacaxtla. We also provide information about where they went to
seek refuge and why they decided to return and create multiple spaces with
beautiful wall paintings, and then leave the site late in the Epiclassic period,
this time forever.

les gens se seraient retugies et pourquoi ils auraient decide de revenir pour
eventuellement creer des espaces multiples avec des magnifiques murales,
pour quitter, encore une fois, mais de fayon definitive, ce lieu a la fin de la
periode Epiclassique.

Resumo

o assentamento pre-hispanico de Xochitecatl-Cacaxtla, localizado no atual
estado de Tlaxcala, Mexico, apresenta ocupayoes clara mente definidas. A
primeira denominada Zahuapan, se estende do periodo Formativo medio
(800 a.C.) ao final do mesmo periodo (650-950 d.C.). A segunda denomina-
da Atoyac, corresponde ao periodo Epiclassico (650-950 d.C.). Durante as
duas fases de ocupayElo, os habitantes dessa cidade, estiveram divididos em
estamentos e tiveram a agricultura como principal atividade econ6mica. A
vida cotidiana, tambem, se desenvolvia em torno da explorayElo de diversos
nichos ecol6gicos, bem como na produyElo de bens suntuarios para a c1asse
dominante, tudo isso estava envolto num ambito de estabilidade, equilibrio
econ6mico e social. No entanto, entre os dois momentos distintos de ocupa-
yElO,teve um hiato, um vazio no desenvolvimento da cidade, ocorrido no final
do periodo Epiclassico. 0 que causou 0 abandono das casas, dos campos
agricolas, dos espayos sagrados e centros cerimoniais pelos habitantes
desse lugar? 0 presente artigo tentara responder a essa pergunta ao inda-
gar como e possivel que um evento catastr6fico da natureza possa gerar
uma mudanya na estabilidade do modo de vida dos antigos habitantes do
sitio Xochitecatl-Cacaxtla. Da mesma forma, ira fornecer informayElo a res-
peito do local para onde foram e se refugiaram e, ao mesmo tempo, enten-
der porque decidiram regressar e criar espayos com pinturas murais
magnificas, para nova mente abandonar 0 sitio no final do periodo Epiclassi-
co, dessa vez para sempre.

Abandonment and Return at Xochitecat/-Cacaxt/a, Tlaxcala
Le site prehispanique Xochitecatl-Cacaxtla, situe dans I'etat de Tlaxcala, au
Mexique, possede deux occupations distinctes. La premiere, appelee Zahua-
pan s'etends de la peri ode Formative moyenne (800 avant J-C) jusqu'a la
peri ode Formative tardive (200 de notre ere), tandis que la seconde, de-
nommee Atoyac, date de la peri ode Epiclassique (650 a 950 de notre ere).
Pendant ces deux periodes d'occupation, les habitants de la ville se divi-
saient en classes sociales et I'activite economique principale etait
I'agriculture. La vie quotidienne tournait autour de I'exploitation de differentes
niches ecologiques et la production d'objets de luxe pour les classes diri-
geantes. Tout ceci s'effectuait a I'interieur d'un processus de stabilite, tant
economique que social. Cependant, entre les deux peri odes d'occupation il y
a un hiatus dans Ie developpement de la ville. Ce phenomene se produit de
nouveau a la fin de la periode Epiclassique. Qu'est-ce qui a incite les habi-
tants a quitter leurs foyers, leurs champs, leurs centres ceremoniels sacres?
Cet article tente de repondre a ces questions en suggerant qu'une catas-
trophe naturelle aurait pu alterer la stabilite du mode de vie des anciens habi-
tants de Xochitecatl-Cacaxtla. Nous avanyons aussi des suggestions sur ou



Introd uccion

EI sitio arqueol6gico de Xochitecatl-Cacaxtla localizado en el actual estado
de Tlaxcala, Mexico presenta dos ocupaciones c1aramente definidas, la pri-
mera lIamada Zahuapan que corresponde al periodo Formativo medio y ter-
minal (800 a.C.-200 d.C.). La segunda tiene que ver con el periodo
Epiclasico (650-950 d.C). En ambas se dio una gran actividad de labores
agricolas y artesanales, algunas especializadas en la elaboraci6n de artefac-
tos de piedra verde y de navajillas prismaticas. Durante el periodo Zahuapan
las unidades habitacionales fueron construidas de materiales perecederos
edificadas sobre cimientos de tepetates amorfos con pisos de lodo que se
renovaban constantemente. EI estudio detallado de los contextos habitacio-
nales ha permitido inferir que la vida cotidiana transcurria fundamental mente
en correlaci6n alas actividades agroartesanales y de la producci6n de arte-
factos propios para la caza, pesca y la bebida del mezcal. En el centro cere-
monial de Xochitecatl la actividad constructiva fue muy importante, para este
primer periodo ocupacional se constata la existencia de por 10 menos tres
renovaciones y ampliaciones en los edificios, actividad que se detiene apro-
ximadamente por el ana 200 d.C. Y que se retoma hasta el650 d.C., momen-
to durante el cual se da un retorno y se inicia el segundo periodo ocupacional
que hemos denominado Atoyac.

Durante la ocupaci6n Atoyac las unidades habitacionales fueron construi-
das con cimientos y muros de adobes, los pisos hechos con firmes de te-
zontle cubiertos como los muros con estuco. Algunas casas se encontraban
alrededor de patios hundidos y cada habitaci6n con su tlecuil 0 fog6n de
calentamiento y para la preparaci6n de alimentos. Las actividades producti-
vas se encuentran c1aramente especializadas y definidas, el conjunto mayori-
tario de la poblaci6n se dedica a la producci6n agricola con actividades
paralelas de caza y pesca, en un nivel jerarquico mayor estan los especialis-
tas en producci6n ceramica y artefactos propios para las elites. Por otro lade
estan aquellos quienes planean el asentamiento y se dedican a la interme-
diaci6n entre el mundo simb61ico ritual y el material.

AI final de este segundo periodo ocupacional las actividades se detienen
y se da un nuevo proceso de abandono de por 10menos 400 anos, momento
durante el cuallos habitantes del periodo Postclasico tardio (1350-1521 d.C.)
instruyen y rompen las habitaciones enterradas del Epiclasico para depositar
y enterrar a varios de sus muertos. Durante los dos periodos de ocupaci6n
principales la vida pareciera encontrarse en un ambito de equilibrio y cons-
tante renovaci6n. Sin embargo, ~cual es el motivo del abandono del sitio de
Cacaxtla-Xochitecatl y sus unidades habitacionales? ~por que el retorno y
ocupaci6n de un sitio abandonado 300 anos? y ~por que de nuevo es aban-
donado durante el 900 d.C. si la evidencia arqueol6gica senala un estado
social en equilibrio?

En este trabajo presentamos los resultados de la investigaci6n arqueol6-
gica combinado con la informaci6n geografica, geol6gica, astron6mica y
etnografica que ha servido como complemento y herramienta para hacer
interpretaciones que van mas alia de la descripci6n del sitio de Cacaxtla-
Xochitecatl y en especifico establecer las causas de su abandono.

Ubicacion

Uno de los aspectos mas importantes y enigmaticos de este sitio arqueol6gi-
co es el de su ubicaci6n, tenemos datos que nos acercan a una respuesta
16gica: sitio estrategico, protegido, rodeado de un valle muy fertil, cercano a
rios y que ademas responde a la necesidad de una sociedad con institucio-
nes definidas que edifica un centro ceremonial en un lugar especifico como
respuesta a una demanda religiosa. Sin embargo, para entender la elecci6n
estrategica debemos correlacionarlo con aspectos como los accidentes geo-
graficos, el paisaje, los volcanes, las montanas, los puntos astron6micos,
etc., que nos da una visi6n mas amplia para entender el concepto que del
sitio tenian sus habitantes.

En Xochitecatl-Cacaxtla son los volcanes los que determinan el esquema
y la planeaci6n del centro ceremonial, las alienaciones y orientaci6n de los
edificios, es decir, su raz6n de ser y su construcci6n, pero tambien son los
volcanes los que provocan su abandono y desaparici6n como mas adelante
veremos.

EI asentamiento de Xochitecatl es un centro ceremonial construido duran-
te el periodo Formativo (800 a.C.-100 d.C.) en la cima de un volcan extinto.
Este volcan tiene una altura de 370m sobre la planicie del Valle y su origen
se remonta a manifestaciones del vulcanismo terciario y cuaternario.

EI volcan donde se encuentra Xochitecatl esta ubicado en el valle de
Tlaxcala y desde su cima en un radio de 3600 pueden verse los volcanes
Popocatepetl e Iztaccihuatl, al Oeste, y La Malinche al Este, ademas de nu-
merosos accidentes geograficos menores. La regi6n se caracteriza basica-
mente porcuatro sistemas de topoformas representadas por la presencia de
sierras con volcanes y estratovolcanes (Sierra Nevada y La Malinche) de
mas de 4,000msnm, lomerios extensos con canadas de lava y piroclastos,
lIanuras aluviales (Cuenca Puebla-Tlaxcala) de donde sobresalen numero-
sos conos volcanicos mas pequenos, de caracter monogenetico (Xochitecatl)
y mesetas con canadas basalticas (Bloque Nativitas Atlachino Xochitecatl).
La tect6nica de placas y los procesos volcanicos fueron las causas principa-
les de las diferencias de relieve (Serra Puche, M.C. et at. 1993-1994).

En la parte superior de las cadenas montanosas se originan las dos prin-
cipales corrientes fluviales que irrigan la zona: el rio Zahuapan, que proviene
de la ladera norte de La Malinche, y el rio Atoyac cuyo origen se localiza en
las inmediaciones del Iztaccihuatl y el Telap6n. Ambas corrientes arrastran



un gran volumen de sedimentos que generan una planicie aluvial de suelos
fertiles y dada la baja profundidad del nivel friatico se detectan algunos cuer-
pos de agua como por ejemplo, la Laguna del Rosario que hasta hace ape-
nas 30 anos formaba el entorno natural de las poblaciones de Nopalucan y
Tecuexc6mac.

La regi6n del valle de Tlaxcala es relativamente pequena y bien delimita-
da; en ella hay tres areas ecol6gicas, dentro de las cuales se distribuyen
recursos ambientales susceptibles de explotaci6n y de gran importancia para
la poblaci6n prehispanica:

1. Lagunas y estanques permanentes 0 temporales en diversas areas cer-
canas, principal mente al norte de la regi6n. Este tipo de ecosistema pro-
veia a la poblaci6n de recursos ani males y vegetales del tipo de los que
eran explotados en regiones como la cuenca de Mexico durante el perio-
do Formativo.

2. Planicie aluvial, rica en sedimentos aportados por las corrientes y aveni-
das de los rios Zahuapan y Atoyac, propicia para la agricultura intensiva,
ya que ambos rios cuentan con corriente permanente durante todo el ana
y mantienen un alto nivel friatico en la planicie, sobre todo al sur de Xo-
chitecatl.

3. Bosques de montana media yalta, presentes en las sierras que rodean el
valle, que proveian de recursos de caceria, madera y especies vegetales
propias de dicho ecosistema (Luna Morales 1993).

Es importante resaltar que el valle de Tlaxcala se ubica en un corredor
natural que comunica las planicies del golfo de Mexico con el area de la Mix-
teca baja, paso obligado entre la cuenca de Mexico y los Valles Centrales de
Oaxaca, asi como hacia tierra caliente.

AI Este del sitio de Xochitecatl, sobre la misma elevaci6n geografica de-
nominada Bloque Xochitecatl-Nativitas-Nopalucan se localiza el asentamien-
to denominado Cacaxtla que forma parte del mismo conjunto monumental de
edificios construidos desde el periodo Formativo. Sin embargo, cumpli6 con
funciones diferentes relacionadas con la tomaban las decisiones y el control
y almacenamiento de tributo.

Como hemos dicho la elecci6n del volcan extinto d6nde se construy6
Xochitecatl-Cacaxtla debe atribuirse a numerosos factores; sin embargo
cualquiera de ellos se ve reflejado en el concepto de que una sociedad:
"... se forma de la naturaleza y que depende hasta cierto punto de las fuer-
zas productivas que ella maneja, de las relaciones de producci6n que ha
generado, y de su superestructura politico-religiosa ... " (Broda, Johana
1991 ).

EI culto prehispanico tenia una estrecha vinculaci6n con la observaci6n
de la naturaleza, de hecho el punta de partida para el ritual era la observa-

ci6n de la naturaleza y una de sus principales motivaciones subyacentes
era la de controlar las manifestaciones contradictorias de estos fen6menos
mediante los ritos. Sin embargo la observaci6n precisa que se evidenciaba
en muchas de estas practicas se entremezclaba con el mito y la magia
(ibid).

En el culto de los cerros, de la tierra y del agua se han conservado tantos
elementos antiguos precisamente porque estos cultos expresan la relaci6n
de dependencia del campesino tradicional con el medio ambiente en que
vive, las adversidades del c1ima y la precariedad del cumplimiento de los
ciclos agricolas.

En los Altiplanos Centrales, los grandes volcanes (Popocatepetl, Iztac-
cihuatl) asi como la sierra de Tlaloc, eran sin duda las deidades mas impor-
tantes y los cronistas describen fiestas particulares en su honor. Algunas
montanas destacadas mas alia del valle tambien figuraban en la cosmovi-
si6n, como por ejemplo el Pico de Orizaba (Poyautheatl), La Malinche
(Matlalcueye), el propio Xochitecatl 0 el Nevado de Toluca.

... Segun la cosmovision mexica los cerros retenian, durante la estacion seca
(Tocalco 0 "tiempo del calor del sol") el agua en su interior, para soltarla en el
tiempo de lIuvia (Xopan 0 "el tiempo verde") ... Pero no solo el agua se encon-
traba en el interior de los cerros, sino tambien el maiz y los otros alimentos que
estaban en el Tonacatepetl, el "Cerro de los mantenimientos" ... existen nume-
rosos mitos en diferentes partes de Mesoamerica que hablan de los alimentos y
riquezas en general que se guardan en el interior de los cerros (Broda, Johana
1991)

Estos volcanes el Popocatepetl e Iztaccihuatl, asi como La Malinche,
estuvieron siempre presentes desde los tiempos mas remotos e incluso has-
ta hoy dia, no podemos visitar Xochitecatl-Cacaxtla sin notar su presencia
(Figura 1).

Xochitecatl-Cacaxtla y EI Popocatepetl

La primera informaci6n que se tiene con respecto al volcan Popocatepetl en
la regi6n de Tlaxcala la hace el cronista del siglo XVI Munoz Camargo, que
identifica como deidades:

" .Ia Sierra Nevada de Huejotzinco y el volcan tenian los por dioses, y que el
vol can y la sierra nevada eran hombre y mujer, lIamaban al volcan Popocate-
petl y a la sierra nevada Iztaccihuatl, que quiere decir la sierra que humea y la
blanca mujer ... Habia otra diosa Ilamada Matlalcueye atribuida alas hechiceras
y adivinas, con esta caso Tlaloc despues que Tezcatlipoca Ie hurto a Xochi-
quetzal, su mujer.



Hubo otra diosa que se lIam6 Xochiteacihuatl diosa de la mezquindad y ava-
ricia, e fue mujer de Quiahuiztecatl. Estas diosas y dioses para eternizar sus
memorias dejaron puestos sus nombres en sierras muy conocidas, lIamandose
de sus propios nombres, y ansi muchos cerros y sierras hoy en dia se lIaman
con estos nombres (Ibid. 155).

Para el periodo de inicio de la edificacion en Xochitecatl-Cacaxtla existe
actividad constructiva en por 10 menos tres de las cuatro estructuras que
componen el actual complejo arquitectonico; el edificio de la Espiral, el edifi-
cio de la Serpiente y la Piramide de las Flores. Conocemos con certeza la
presencia, en la primera epoca del sitio, del edificio de la Espiral, que pre-
senta ya las caracteristicas arquitectonicas que conservara a 10 largo del
desarrollo del asentamiento, y que consisten en una plataforma circular y
cuerpos escalonados, asi como la ausencia de un acceso tradicional (escale-
ra 0 rampa), hecho que nos sugiere que la forma de ascender desde el nivel
de la plaza hacia la parte superior fue transitando por la parte superior de los
cuerpos haciendo un recorrido en espiral.

Por su forma y orientacion este edificio podria detectarse como una repli-
ca del volcan Popocatepetl en el extremo oeste del centro ceremonial. Exis-
ten algunos ejemplos etnograficos, donde hasta la fecha se construyen
maquetas de los volcanes para ser utilizadas en fiestas especiales.

EI edificio de la Espiral ademas de su forma, presento durante el proceso
de excavacion restos de un relleno hecho con cenizas, segura mente de ori-
gen volcanico en 10 que era el nucleo constructivo, 10 que nos lIeva a con-
c1uir, que fue construido emu lando al volcan.

Existen evidencias del culto al Popocatepetl en otros asentamientos cer-
canos a Xochitecatl-Cacaxtla, el mas importante por la calidad de investiga-
cion que se ha lIevado a cabo en el es Tetimpa donde en los patios de las
casas se construian pequerios altares con maquetas que representaban al
Popocatepetl, incluso con chimeneas que expulsaban humo, evidenciando
asi la importancia que el culto al volcan tuvo durante estos periodos formati-
vos, que seguramente fueron momentos donde constantemente los habitan-
tes de estos valles vieron y sufrieron las manifestaciones eruptivas del
Popocatepetl (Plunket, P. y Ururiuela 1998). Asi se puede serialar que en el
centro ceremonial de Xochitecatl, existia tambien la gran replica del mismo
volcan, al que habia que venerar para evitar su enojo.

Durante los arios 350 a.C. a 100 de nuestra era, Xochitecatl-Cacaxtla
experimenta un rapido crecimiento demografico que se manifiesta en la je-
rarquizacion compleja de los sitios a nivel regional asi como en una actividad
constructiva constante y creciente, expresada en la creacion de espacios
arquitectonicos cada vez mas complejos.

EI Edificio de la Espiral en Xochitecatl incrementa considerablemente su
volumen, aunque mantiene sus caracteristicas arquitectonicas formales. Esta
subestructura ha side fechada por radiocarbono en 350 a.C., que la situa al

inicio del periodo Formativo Superior. Por las evidencias en relacion con
otros elementos arqueol6gicos el abandono de este edificio se da con la
erupci6n del Popocatepetl, fechada entre 100 y 200 arios d.C. y durante la
segunda ocupaci6n de Xochitecatl esta en desuso (Serra Puche y Beatriz
Palavicini 1997).
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Figura 1. Localizaci6n del sitio de Xochitecatl-Cacaxtla en el actual estado de Tlax-
cala, Mexico.

En estas mismas fechas se coloca en la Piramide de las Flores una tina
monolftica, al pie de una amplia escalinata realizada con bloques rectangula-
res de piedra, algunos de los cuales son metates 1tripodes reutilizados. Este
tipo de elementos continuan en uso en Xochitecatl hasta el momenta del
primer abandono del sitio, como se puede observar en la colocacion de otra
tina correspondiente a la ultima renovaci6n de la fachada principal de la Pi-
ramide de las Flores, misma que se encontraba en uso al momenta de ser
abandonado el sitio por primera vez. La escalera esta orientada hacia la



Malinche. Si se traza una linea recta desde la escalera que lIega a la parte
alta de la Piramide de las Flores en sentido este-oeste coincidira con la parte
alta del perfil del rostro femenino del volcan La Malinche.

Tambien en la parte superior del Edificio de la Serpiente se construy6 un
basamento bajo con acceso escalonado al pie del cual fue colocada otra tina
monolltica con igual orientaci6n que en la Piramide de las Flores (vease
Figura 2).

Las unidades habitacionales correspondientes a este primer periodo ocu-
pacional presentan interesante evidencia de la actividad volcanica. En varias
de ellas se han detectado espacios con ceniza cuya distribuci6n permite
serialar la existencia de areas exteriores donde se acumul6 dicha ceniza.

Elabandono

EI desarrollo en el valle Tlaxcala, tal como esta representado en Xochitecatl-
Cacaxtla fue interrumpido de manera inesperada. La evidencia arqueol6gica
nos muestra materiales y objetos que debieron ser abandonados con cierta
premura; aqui una olla sobre un fog6n, alia los desechos de talla de obsidia-
na en el mismo lugar d6nde se genera ban y otros objetos parecen haber
side preparados para el abandono, tal vez sea el caso de las esculturas de-
positadas al interior de las tinas, tanto en el Edificio de la Serpiente como en
la Piramide de las Flores.

Con base en estas evidencias arqueol6gicas este primer abandono ocu-
rri6 a finales del periodo Formativo (100 a.C.-200 d.C.) y se prolong6 a 10
largo del periodo Clasico, como se observa en la ausencia de materiales de
esta temporalidad no solo en el sitio sino tambien, a nivel regional.

AI principio de nuestras investigaciones no teniamos muy claro cuales
eran las posibles causas de este abandono, y superficial mente, podiamos
atribuirlo al surgimiento de Teotihuacan como polo de atracci6n para las
poblaciones circunvecinas de la Cuenca de Mexico.

Sin embargo, fue en 1995 cuando gracias a la actividad del Popocatepetl
pudimos conocer las recientes investigaciones de Claus Siebe quien dice: HEI
Popocatepetl ha side un volcan que desde tiempos antiguos a la fecha ha
tenido numerosas erupciones 0 mas bien, ha tenido una constante actividad
fumar61ica y frecuentes erupciones de pequeria magnitud. Dichas erupciones
ocurren en promedio dos veces por siglo y son muy similares a la erupci6n
presenciada en fecha reciente, que esencialmente, solo produjo cantidades
menores de ceniza" (vease Figura 3).

La erupci6n mas violenta que se ha podido identificar fue hace 23,000
arios y fue la que mayores cambios produjo en la morfologia de la regi6n.

Las erupciones plinianas han caracterizado los ultimos 15,000 arios de la
historia eruptiva del Popocatepetl, pues estas se repiten con intervalos que
fluctuan entre los 1,000 Y 3,000 arios.

Una de las principales caracteristicas de este tipo de erupci6n es la for-
maci6n de una columna eruptiva constituida por una mezcla de fragmentos
de magma ricos en gases, que ascienden formando un chorro vertical y que
alcanzan alturas estratosfericas.



EI gas y material fragmentado se expande en forma horizontal, creando
un hongo a sombrilla que impide el paso de los rayos solares y produce una
penumbra que puede durar varios dias. Los materiales mas densos retornan
a la superficie de la tierra, produciendo dep6sitos de piedra p6mez y ceniza.

Cuando la erupci6n y el empuje cesan, la columna eruptiva se colapsa
par gravedad y se forman flujos piroclasticos de p6mez y ceniza, a alta tem-
peratura y vel acid ad que bajan par las laderas del volcan y arrasan can todo
10 que encuentran en su camino. Estos flujos pueden lIegar a mas de 25km
de distancia y representan uno de los mayores peligros asociadas a una
erupci6n pliniana.

Las ultimas tres erupciones plinianas fechadas par C14 (Siebe, et at.
1996:40) ocurrieron entre los anos 3195-2830 a.C., 800 a.C.-215 d.C., y 675-
1095 d.C. Esto significa que las tres ocurrieron durante periodos hist6ricos
importantes en Mesoamerica par 10 que deben haber afectado profunda men-
te alas poblaciones que habitaban estas regiones.

Las tres erupciones fueron similares en magnitud, asi como en el patr6n
de la secuencia eruptiva. Las tres iniciaron can la emisi6n de pequenas can-
tidades de ceniza y pequenos flujos piroclastico. La vegetaci6n circundante
qued6 carbonizada y la red hidrografica destruida al ser cubierta par los ma-
teriales emitidos. La columna pliniana alcanz6 alturas mayores a 25km 10
que debi6 causar una oscuridad casi total en los alrededores del volcan par
varios dias. EI surgimiento de esta columna pliniana estuvo acompanada par
descargas electricas y truenos. Finalmente cuando la erupci6n declin6, se
generaron tormentas can lIuvias torrenciales que produjeron lahares (corrien-
tes de lodo y ceniza) que de manera diluvial bajaron par las laderas del Po-
pocatepetl y tambien del Iztacdhuatl, donde varios kil6metros cubicos de
material no consolidado habian sido depositados par la erupci6n.

Los lahares mas voluminosos se generaron principal mente en las laderas
del Iztacdhuatl y el Popocatepetl, ya que fueron en estas d6nde se deposit6
la mayor cantidad de material fragmentado.

Los lahares inundaron practicamente la cuenca de Puebla, drenada par el
ria Atoyac y afectaron de manera significativa los valles de Atlixco y Cuautla.
Otros valles fueron afectados en menor grado. Estos lahares tuvieron una
consistencia y fluidos similares a la del concreto mojado y una densidad
mucho mayor al agua.

Las areas afectadas quedaron completamente destruidas e inservibles
para la agricultura par varios arias hasta que las primeras plantas pioneras
comenzaron a fijar nitr6geno en estos nuevas suelos arenosos. La evidencia
que tenemos en Xochitecatl del impacto de estas erupciones en el sitio, no
implica una destrucci6n catastr6fica de los edificios, sino que mas bien se ve
reflejada en un abandono no inmediato sino paulatino del asentamiento, 10
que nos hace inferir que el pear problema se dio en los valles aledanos,
donde los campos de cultivo quedaron arrasados y por 10 tanto la subsisten-

cia de sus habitantes fue truncada de ahi que tuvieron que retirarse a luga-
res donde los lahares no lIegaron. De igual modo tenemos clara evidencia
del mismo tipo de lahares en las partes bajas del volcan extinto donde se
construy6 el asentamiento de Xochitecatl-Cacaxtla.

Curiosamente las tres erupciones deben haber ocurrido durante la epoca
de secas, es decir en invierno a primavera, ya que en esas estaciones los
vientos par arriba de los 5,000 metros soplan predominantemente hacia el
Este y Noreste.

Destruyeron esencialmente la vegetaci6n as! como la vida animal en un
radio de 30km, los lahares alcanzaron distancias mayores y arrastraron con-
sigo cuanto encontraron a su paso. Los unicos lugares seguros y resguarda-
dos en las planicies que circundaban al volcan, fueron las elevaciones
topograficas, como Xochitecatl y Cacaxtla desde d6nde se debi6 observar el
fluir delletal lodazal (Siebe, Claus et at. 1996).

EI primer abandono de Xochitecatl fue entre 100 y 200 d.C., cuando la
erupci6n del Popocatepetl que hemos descrito destruy6 toda posibilidad de
cultivo y utilizaci6n del valle, aun cuando no tenemos evidencia de destruc-
ci6n en la parte alta donde se ubica el centro ceremonial, la ausencia de
materiales del periodo Clasico reafirma el abandono del valle de Tlaxcala y
Puebla, pero Sl contamos can fechas de C14 que coinciden can este evento
y que nos permiten plantear esta causa (Serra Puche y Beatriz Palavicini
1997).

EI retorno

La segunda ocupaci6n de Xochitecatl-Cacaxtla puede concebirse como un
retorno, el regreso quinientos anos despues no de la misma gente pero si de
una poblaci6n que canada la existencia de Xochitecatl y de los asentamien-
tos aledarios.

Xochitecatl se mantiene como un gran centro ceremonial durante el Epi-
clasico (600-800 d.C.). Los datos arqueol6gicos nos muestran que se vuel-
ven a utilizar, no todos los edificios de Xochitecatl, solamente la Piramide de
las Flores y el Basamento de los Volcanes. La alienaciones de las nuevas
escalinatas son las mismas, los edificios siguen orientandose en el eje Este-
Oeste, Xochitecatl-Malinche (Serra Puche, Mari Carmen y Carlos Lazcano
1998).

En el valle Puebla- Tlaxcala algunos sitios compiten entre si par el control
del area. Los asentamientos algunos nuevas, otros reconstruidos se disemi-
naron por todo el valle, algunos manteniendo la orientaci6n hacia los volca-
nes. Durante este periodo las funciones se destacaron aun mas. Algunos se
dedicaron al culto de las deidades y otros mas alas tareas administrativas y
par supuesto se tienen los asentamientos de menores dimensiones pero los



mas importantes, pues en ellos vivian las personas que trabajaron las tierras
y dieron sustento a todo el conjunto de la poblaci6n.

Diversos autores consideran que el Epiclasico (650-950 d.C.) fue un mo-
mento de cambios y reacomodos de indole espacial y social, unos opinan
que este periodo muestra el cambio de un sistema centralizado como 10 fue
Teotihuacan a ciudades-estado. Lo teotihuacano tuvo un largo momenta de
estabilidad y un domino macroregional, mientras que el Epiclasico represen-
ta un proceso transicional que se caracteriza par un ordenamiento mas bien
de tipo local, ejemplificado por sitios como Teotenango, Xico y Santa Cruz
Atizapan en el estado de Mexico, Xochicalco en Morelos, Cantona en Pue-
bla, Chapantongo en Hidalgo, Cholula en Puebla y Xochitecatl-Cacaxtla en
Tlaxcala.

Sin lugar a dudas durante este periodo Xochitecatl-Cacaxtla tiene su ma-
ximo apogeo. Consideramos que la nueva sociedad que regresa recuerda y
es heredera del primer momenta ocupacional, por ello sus habitaciones co-
munes se construyen encima de las formativas. En Cacaxtla se inician las
primeras etapas constructivas del Gran Basamento y conforme se consoli-
dan las instituciones de la nueva ciudad-estado, se realizan ampliaciones y
remociones que duraran hasta el final del periodo (950 d.C.).

Xochitecatl-Cacaxtla presenta un area habitacional que se localiza princi-
pal mente al Este, espacios donde la vida cotidiana se fundamenta en el tra-
bajo agroartesanal que se realiz6 por mas de 300 arios. EI asentamiento
completo se ubica en las diferentes elevaciones del lugar y se presenta co-
mo una ciudad cuyo abastecimiento se sustenta en el nuevo sistema agrico-
la chinampero que posteriormente tendra su maximo esplendor durante el
Postclasico en la Cuenca de Mexico.

Tanto las construcciones principales como las unidades habitacionales
nos habla de gente especializada en diversas actividades por 10 cual no po-
demos dejar de mencionar que el asentamiento de Cacaxtla se destaca por
la evidencia de su pintura mural que apunta a la existencia de un grupo de
artesanos conocedores en la utilizaci6n de pigmentos as! como familiariza-
dos con los elementos que constituyen el lenguaje plastico y formal, asi co-
mo los elementos ideol6gicos que constituyeron el discurso general de los
murales (Figura 4).

Durante est a segunda ocupaci6n la producci6n y explotaci6n de bienes
primarios se extendi6 a varios recursos naturales, la alimentaci6n se com-
plement6 con la producci6n y explotaci6n de varios recursos naturales
locales al lade de la agricultura extensiva e intensiva (chinampas), efec-
tuada.

Hay algunas referencias a la posible etnicidad de los habitantes de es-
tos sitios donde se habla de los Olmeca-Xicalanca (Armillas, Pedro 1946)
que fundan Cacaxtla, grupo cuyo origen puede ser teotihuacano 0 del
Golfo.

Figura 4. Especialistas conocedores del discurso pict6rico plasmado en los mura-
les del sitio de Xochitecatl-Cacaxtla.

~ochitecatl y Cacaxtla se convierten en un centro politico que domina la
region del Valle Puebla-Tlaxcala desde el 650 d.C. hasta el momento del
segundo abandono entre 800-1000 d.C.

Segundo abandono

La hip6tesis q~e explica este segundo abandono es la misma ya que nue-
va mente cOlncl~en las fechas con una fuerte erupci6n del Popocatepetl de
I~uales caractenstlcas que la anterior; en estaocasi6n el abandono es defini-
tlVO aun cuando se han localizado en el centro ceremonial de Xochitecatl
algunas of rend as de candelabros de epoca colonial y, en la actualidad, ei
Santuano de San Miguel del Milagro, ha sustituido la funci6n ceremonial del
asentamiento prehispanico.

En las unidades habitacionales la evidencia del periodo postclasico se
~~mlte al hallazgo de varios altares.donde depositaron individuos j6venes
. n ~frendas pnnclpalmente de vaslJas. Algunos entierros aparecen como
Intruslones en las unidades habitacionales del periodo Epiclasico, en varios



casas al depositar al muerto rompieron muros a pisos de las casas epiclasi-
cas.

Fue el Popocatepetl el causante del segundo abandono de Xochitecatl-
Cacaxtla y su regi6n en 850 d.C. Sin embargo, persisten todavia ritos y ce-
remonias en los pueblos circundantes de Xochitecatl-Cacaxtla donde perso-
najes como el Popocatepetl y el volcan La Malinche mantienen su lugar
como montanas veneradas y temidas (Figura 5).

<Jl

~ "'U
>< z
6 Q
~ u
u~.J ~5 ~ Pre-Zahuapan
'" <Jl 1600-800 a.C,.. <
= NC ~
0"x",f-

i
EpiddSH:O

700·950d.C

L6pez de Molina, Diana y Daniel Molina
1991 "EI conjunto excavado en Cacaxtla", Tlaxcala textos de su historia. Los

origenes: arqueologia, pp. 446-468, Gobierno del Estado de Tlaxcala,
CONACULTA, Mexico.

Luna Morales
1991 Gambios en el aprovechamiento de los recursos naturales de la anti-

gua cifmega de Tlaxcala, Universidad de Chapingo, Mexico.
Munoz Camargo
1984 Relaciones geograficas del siglo XVI, Tlaxcala, tomo I, Rene Acuna

(ed.), UNAM, Mexico.
Plunket, Patricia y Gabriela Urunuela
1998 Prehispanic Household patterns Preserved Under Volcanic Ash at

Tetimpa, Puebla, Mexico, Latin American Antiquity, vol. 9, num. 4,
pp.287-309.

Serra, Puche Mari Carmen y Beatriz Palavicini
1997 Xochitecatl, Tlaxcala, en el period a Formativo (800 a.C.-100 d.C.),

Arqueologia, num. 16, pp. 43-57, INAH, Mexico.
Serra Puche, Mari Carmen y Carlos Lazcano
1998 Xochitecatl-Cacaxtla en el periodo Epiclasico (650-950 d.C.), Arqueo-

logia, num. 18, pp. 85-102, INAH, Mexico.
2011 Vida cotidiana Xochitecat/-Gacaxt/a. Dias, alios, milenios, vol I, Institu-

to de Investigaciones Antropol6gicas, UNAM, Mexico.
Siebe, Claus et al.
1996 "Repeated volcanic disasters in Prehispanic time at Popocatepetl,

central Mexico. Past key to the future", Geology, vol. 24, num. 5,
pp. 399-402, Mexico.

P"",I~sicoTemprano PreclasicoModio
1600-1350a.C 1200·550a.C

•
ClaSICO Tardio

bOOa.C·2;o a.C

~
a.Cld.C

(Jasko Temprano
300-i>;od.C

Zahuapan
850 a.C-200 d.C

Primer ahandono
250-650 doC

Figura 5. Cuadro cronol6gico de 105 period os de ocupaci6n y abandono del sitio de
Xoch itecatl-Cacaxtl a.

Bibliografia

Broda,Johana
1991 "Cosmovisi6n y observaci6n de la naturaleza. EI ejemplo del culto de

los cerros", Etnoastronomia en Mesoamerica, Instituto de Investiga-
ciones Antropol6gicas, UNAM, Mexico.

Espinosa Garcia, Lino y Pedro Ortega
1997 Informe Gacaxtla, Tlaxcala 1985-1987, 2 tomas, INAH-ATCNA,

Mexico.
Garcia Cook, Angel
1975 "Desarrollo cultural prehispanico en el norte del valle poblano-

tlaxcalteca. Inferencias, secuencia cultural, espaciaci6n y temporalidad
establecida", Guadernos de trabajo No.1, Serie Arqueologia, Depar-
tamento de Monumentos Prehispanicos, INAH, Mexico.

Lazcano Arce, J. Carlos
1998 "Exploraciones arqueol6gicas en Cacaxtla: Plaza de los tres Cerritos",

Antropologia e Historia del Occidente de Mexico, SMA-UNAM, vol. III,
pp. 1733-749, Mexico.


	Abandono y Retorno en  el sitio de Xochtécatl-Cacaxtla0001.pdf
	Abandono y Retorno en  el sitio de Xochtécatl-Cacaxtla0002.pdf
	Abandono y Retorno en  el sitio de Xochtécatl-Cacaxtla0003.pdf



