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Introduccién 

A través de] periodismo escrito se puede difundir informacién sobre hechos que 
trascienden en la vida de Ja humanidad. E] periodismo ofrece diversos géneros como Ja nota 
informativa, la cronica, la entrevista, la columna, el reporaje, entre otros. 

El reportaje es sin duda el género mas completo va que explica con amplitud los 
acontecimientos noticiosos actuales o pasados, pues suponme mayor capacidad de 
investigacion para buscar antecedentes y narrar un suceso. Ademas de indagar, describir, 
educar e informar permite hacer uso de otros géneros periodisticos con el fin de ayudar al 
lector a ver Jo que el periodista vio. 

Nuestro pais tiene un extenso patrimonio cultural y el estado de Tlaxcala, es una prueba 
de ello, ya que en él se encuentra Cacaxtla, uno de Jos sitios arqueolégicos mas importantes 
de los ultimos afios. Las zonas arqueoldgicas reflejan el pasado y Ja cultura de un pueblo 
arraigado a sus costumbres, tradiciones y creencias. 

Cacaxtla es un legado histérico y artistico que representa, por un lado, un simbolo 
nacional para nosotros como mexicanos y, por otro, la sensibilidad del hombre 
mesoamericano ante Ja naturaleza y su interaccién con el mundo. 

Al] parecer estas ruinas estuvieron sepultadas por mucho tiempo hasta que la casualidad 
y la arqueologia Jas resucitaron. Las excavaciones que se hicieron en 1975 dejaron al 
descubierto el Gran Basamento constituido por distintos edificios porticados, plazas, patios 
y recintos que formaron parte de un centro ceremonial. Esta ciudad prehispanica fue 
habitada por una cultura proveniente de las costas del Golfo y area maya entre los afios 600 
y 850 después de Cristo. 

Asimismo, se hallaron los murales més originales del Altiplano Central con influencia 
artistica maya con temas interesantes y variados que reflejan el intercambio cultural que 
habia con otras regiones de Mesoamérica. 

El presente reportaje tiene el propdsito de difundir la riqueza cultural que dejaron nuestros 

ancestros en México y Hevar al lector a través del lenguaje escrito al mundo prehispanico 
donde la mezcla del arte, Ja historia y la religion dio como resultado el misticismo de 
Cacaxtla.
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“Volved los ojos al suelo de México, a los recursos de 

México, a los hombres de México, a nuestras 

costumbres y nuestras tradiciones, a nuestra esperanza 

y nuestros anhelos, alo que somos en verdad”. 

Antonio Caso



Rumbo al cerro de Cacaxtla 

El estado de Tlaxcala es el mas 

pequeiio, en superficie, de todas las 

entidades federativas mexicanas, 

exceptuando ef Distrito Federal, 

con 3,914 kilometros cuadrados de 

extension. Su vecino es el estado 

de Puebla, que lo rodea por todos 

lados, menos al oeste, donde limita 

con el Estado de México y al 

noroeste con Hidalgo. 

En el suroeste de Tlaxcala se 

localiza Cacaxtla, uno de los sitios 

arqueoldgicos mas visitados en los 

ultimos afios. En Cacaxtla se 

encontraron los murales mas 

grandes y mejor conservados de! 

México prehispanico y una serie de 

edificaciones, plataformas, plazas 

y basamentos piramidales que 

formaron parte de un centro cere- 

monial. 

Cacaxtla se ubica en fa cima de 

un cerro al oeste de San Miguel del 

Milagro. Los pueblos que rodean 

este sitio son Xochitécatl, 

Nativitas, Texoloc, Xiloxochita, 

Tenanyecac ¥ Atoyatenco (Véase 

mapa 1). 

En la Universidad Autonoma de 

Tlaxcala, entrevistamos al arqued- 

logo Andrés Santana Sandoval, 

actualmente catedratico de la 

misma. Aquel dia lo esperamos en 

la oficina donde firman los acadé- 

micos antes de dar clases, mientras 

unos safian y otros entraban, 

nosotros admirdbamos un cuadro 

que representaba ta ciudad de 

Tlaxcala rodeada de cerros, con 

vistasos edificios en color café 

rojizo v la inolvidable transpa- 

rencia del cielo azul. 

Andrés Santana ha escrito varios 

articulos sobre Cacaxtla, entre los 

que podemos mencionar estan: 

Cacaxtla, su arquitectura y 

pintura mural: nuevos elementos 

para su andlisis. La ubicacion 

cronoldgica del Gran Basamento, 

Ofrendas y practicas finerarias, 

Cacaxtla: proyecto de investi- 

gacidn y conservacion v Analisis 

de las estructuras arquitectonicas 

de Cacaxtla, Tlaxcala: primicias 

de un estudio. +> 
  

  

La zona arqueolégica de Cacaxtla, abarca hacia el sur todo el valle de 

Puebla, irrigado por los rios Zahuapan y Atoyac; hacia el norte el valle 

de Tlaxcala, por el este cierra el horizonte La Malinche y por el oeste 

los voleanes Popocatépetl ¢ [ztaccthuatl y la sierra de Tlaloc. 
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Cuando el arquedlogo entré en 

fa oficina saludé a las secretarias 

¥ a otros profesores que se 

encontraban alli. Al verlo se sonrid 

yen seguida se dirigié al escritorio 

en ef que dejé su portafolio, tomd 

asiento y con la frente en alto 

coment: “los antiguos habitantes 

de Cacaxtla, eligieron ese sitio 

como un lugar sagrado para 

construir un santuario a Tialoc. 

Hay que pensar que ellos siempre 

buscaron las partes mds altas 

porque tenian la idea de acercarse 

al cielo, las nubes y el sol, pues eran 

una forma de unirse a los dioses, 

de ahi la construccién de piramides. 

Por eso en todas las montafias altas, 

ellos tenian santuarios. Si miramos 

el cerro de Cacaxtla se encuentra 

en un punto muy alto, comparado 

con todo lo que esta alrededor: los 

valles de Puebla y Nativitas y la 

laguna det Rosario™.! 

El soleado y majesmoso cerro de 

Cacaxtla constituye un verdadero 

baluarte de 1a naturaleza en el que 

predomina un clima calido y tibio 

que invita a escuchar los mil 

sonidos que producen los arboles 

con sus ramas verdes y amarillas. 

El cerro se encuentra rodeado de 

varias cafiadas que miran hacia 

todas partes, en ellas se extienden 

.¥arios magueyes, algunas nopa- 

leras y numerosos Arboles de 

eucalipto, encino y pirul. 

Para llegar a Cacaxtla. uno pue- 

de subir el cerro de dos maneras, 

una por la carretera que viene de 

San Martin Texmelucan a Tlaxcala 

en la que el visitante puede admirar 

los amplios valles v el infinito cielo 

azul y, la otra, es atravesar el 

pueblo de San Miguel del Milagro 

donde la hospitalidad de la gente 

es una caracteristica propia de la 

comunidad. 

En San Miguel del Milagro la 

gente es humilde y sencilla, de 

origen mestizo debido a la fusion 

racial que hubo entre indigenas y 

espafioles. Los carnpesinos se dedi- 

can al cultivo de maiz, frijol, 

amaranto, trigo y haba. Algunas 

mujeres en sus casas se encargan 

de preservar las costumbres y 

tradiciones ancestrales, haciendo 

tortillas de maiz y trigo a mano o 

los famosos dulces. panes y galle- 

tas de amaranto; otras se dedican 

a la crianza de guajolotes, gallinas, 

cerdos y vacas. 

El pueblo es tipico y tranquilo, 

la mayoria de las calles estan en 

distintos niveles que se unen en 

caminos estrechos debido a que los 

habitantes de este lugar constru- 

yeron sus casas sobre el cerro en 

torno a la barranca de Zopitoatl. 

Después de caminar por algunas 

calles se puede disfrutar el perfume 

que despide la tierra mojada por el 

tocio fresco de la mafiana, a lo 

lejos, en algunas casas se escucha 

el cacarear urgido y destemplado 

de las gallinas, e! lento mugido de 

las vacas y el alborotado ladrido 

de los perros, al mismo tiempo en 

que también se ove el repiquetear 

de las campanas del santuario 

Hamando al pueblo a misa. 

Una vieja levenda cuenta que en 

lo alto del cerro se aparecié ef Ar- 

cangel San Miguel, a un indigena 

Mamado Diego Lazaro de San 

Francisco, avisandole que encon- 

traria un manantial de agua 

tilagrosa que curaria varias enfer- 

medades, por eso los lugaretios 

construyeron un santuario dedicado 

al Arcangel San Miguel. 

Sin tener que caminar demasiado 

legamos a ta iglesia de San Miguel 

del Milagro, levantada por el 

obispo Juan Palafox y Mendoza en 

1640, su fachada es sencilla de 

estilo colonial, en la que se aprecia 

ja mano de obra indigena. 

Al salir de misa Ja gente se dirige 

hacia ta plaza principal del pueblo 

en donde todos los domingos se 

pone un mercado con puestos de 

verduras, legumbres, frutas y 

comida. 

Cuando legamos a 1a plaza, lo 

primero que escuchamos fue el 

palmotear de las mujeres echando 

tortiilas en comales de barro, 

acompafiadas de una rica variedad 

de platillos como el pipian en carne 

de cerdo, los tacos de chicharrén y 

los tlacovos rellenos de frijol. Sin 

embargo, el delicioso aroma que 

provenia de las enormes cazuelas 

de guajolote con moie, platillo 

tipico de la region, guisado con 

chile chipotle, ajonjoli, cacahuate, 

galleta dorada, tortilla tostada, 

chocolate, ptatano macho y canela, 

nos invite a darle gusto al paladar. 

>



Un antiguo palacio 

Una mafiana dejamos atras el 

pueblo de San Miguel del Milagro 

para ingresar a la zona arqueolé- 

gica. En la entrada, la gente del 

pueblo pone diversos puestos de 

artesanias donde venden objetos de 

madera como los Ilaveros y boli- 

grafos. Las pulseras y collares 

estan hechos a mano con piedras 

como Ja acerina, turquesa, ambar 

y venturina. 

En la libreria hay una extensa 

vyariedad de folletos, guias y libros 

teferentes a Cacaxtla y a otras 

culturas prehispanicas como la 

maya y teotihuacana. Nosotros 

decidimos tomar Cacaxtla guia 

oficial de los arquedlogos: Diana 

Lopez y Daniel Molina. 

Posteriormente, nos introducimos 

por una vereda custodiada por 

bugambilias rojas y rosas de dife- 

rentes colores que adornan la 

oficina det arquedlogo David Mo- 

rales Gomez, actualmente coordi- 

nador de los servicios adminis- 

trativos de Cacaxtla. 

En el centro de la oficina se 

hallaba una mesa enorme, en la que 

habia diversos planos arquitecté- 

nicos, las paredes eran de color azul 

en las que se exhibia una serie de 

fotografias amplificadas de las 

tuinas y el techo tenia un envigado 

café. 

“Arde el campo en el sol a mediodia, 

aqui todas las cosas se disponen a renacer™. 

En ese momento, David Morales 

revisaba un plano con mucho 

detalle, luego se levanté de la mesa. 

para dirigirnos al escritorio en el 

que extendié et plano y con voz 

firme y sosegada dijo: “el des- 

cubrimiento de Cacaxtla fue 

trascendental para el estado de 

Tlaxcala, ya que se encontraron los 

murales mas grandes y novedosos 

de estilo maya en el Altiplano Cen- 

tral. Ahora para Tlaxcala contar 

con un sitio de esta naturaleza es 

importante, porque Cacaxtla se ha 

convertido en el lugar mas taqui- 

Itero del estado, va que ef turista 

puede visitar tanto Cacaxtla como 

Xochitécatl”. 

Sobre fa difusién que se le daa 

  

la zona. dijo: “existen varios pro- 

gramas de promocion por parte del 

Instituto Nacional de Antropo- 

logia e Historia, la Secretaria de 

Educacion Publica, !a Secretaria de 

Turismo, el Instituto Tlaxcalteca de 

ta Cultura y los comerciales que se 

hacen en los medios de comuni- 

cacion”. 

Luego al enrollar el plano, 

expresé: “en la actualidad Cacaxtla 

tiene una gran afluencia turistica, 

todos los dias del afio, a la zona 

llega turismo internacional prove- 

José Emilio Pacheco 

niente de Europa, Estados Unidos, 

Centro y Sudamérica. De! turismo 

nacional vienen nifios de primaria, 

secundaria y estudiantes de bachi- 

Nerato y universidad”. 

Después, Morales encendid un 

cigarrillo y al mostrarnos un enor- 

me cartel conmemorativo del XXI 

Aniversario de Cacaxtla, dijo: 

“aqui cada afio en el mes de sep- 

tiembre se celebra la fiesta anual 

del descubrimiento de Cacaxtla, en 

fa que se hace una verbena popu- 

lar, la gente vende antojitos y 

artesanias, también se organiza un 

maraton desde la ciudad de 

Apizaco hasta Cacaxtla donde es 

la meta”. 

Finalmente, mientras admiraba- 

mos el Templo Rojo impreso en el 

cartel, el arquedlogo indicé: “este 

afio dentro del XXII Aniversario de 

Cacaxtla se hizo medio maratén, 

hubo un encuentro de nifios para 

pintar a Cacaxtla y Xochitécatl. 

Asimismo, se contd con la partici- 

pacion de la Orquesta Filarménica 

de San Martin Texmelucan y una 

serie de conferencias referentes a 

Cacaxtla”, luego tomé el cenicero, 

vertio las cenizas y concluyd.* 

>



Después caminamos poco menos 

de un metro hacia a la taquilla de 

la zona arqueolégica donde cobran 

catorce pesos la entrada por per- 

sona, excepto la gente de la tercera 

edad, profesores v estudiantes 

quienes al mostrar sus credenciales 

entran gratuitamente. 

En seguida llegamos al museo 

donde los guias esperana los diver- 

sos grupos de turistas. En el museo 

se puede observar un plano general 

de Cacaxtla (Véase plano 1) y una 

serie de mapas que muestran los 

primeros asentamientos del valle 

poblano-tlaxcalteca. 

También se exhibe una variedad 

de ornamentos de piedra verde, 

escultura y diversas vasijas de 

barro, vasos cromados en colores 

rojo y café, delgados cajetes grises, 

ollas cafés decoradas en su interior 

con lineas rojas onduladas, vasijas 

de tres pies, cuencos o platos 

anaranjados de fondo plano, umas 

decoradas con figuras humanas, 

flautas de barro, la mascara de 

Tlaloc, cuchillos, navajas y figu- 

Tillas de barro moldeadas en forma 

de mujeres embarazadas que 

representan la fertilidad de la tierra. 

La ceramica de Cacaxtla se 

destaca por su decoracién pintada 

en rojo, amarillo, café, anaranjado, 

gris y negro, aproximadamente se 

muestran mas de cincuenta piezas 

en el museo. 

Asimismo, se pueden contemplar 

algunos trabajos de la industria 

textilera como las cobijas de lana 

de las que sobresalen diversas 

figurillas en forma de rombos o 

cuadrados, también se hallan 

extendidos sarapes y gabanes con 

franjas de vistosos colores en rojo, 

amarillo, café, azul, rosa, negro, 

gris y verde. > 
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Al salir del museo, recorrimos 

con la vista el inmenso panorama 

que se tendia a nuestros pies, los 

imponentes volcanes el Popoca- 

tépetl y la Iztaccihualdl, poseedores 

de leyendas miticas, cubiertos de 

abundante nieve se confundian 

entre las nubecillas que huian por 

el azul turquesa det cielo de 

invierno. 

Diversos arboles se extendian a 

lo fargo de las colinas y valles, sin 

embargo, los pastos se veian secos 

y amarillos debido a que Ja tierra 

de ese lugar es tepetatosa. Los 

sembradios de maiz, frijol y ama- 

ranto ya maduros nos daban la 

impresion de que ya estaban listos 

para la pizca. 

De pronto, en el camino que 

conduce a las ruinas, escuchamos 

los gritos de los campesinos 

arreando a los bueves que yugados 

Jalaban el arado sobre Ia tierra para 

fa siembra. No muy lejos de ahi, 

también se escuchaba el rebuznar 

de un asno cargado de costales con 

mazorcas. Antertonmente. los terre- 

nos que rodean et Gran Basamento 

eran bienes de propiedad, pero con 

el descubrimiento de Cacaxtla, el 

gobiemo Ieg6.a un acuerdo con los 

antiguos duefios de las tierras para 

seguir sembrando sin hacer zanjas 

ni excavaciones. 

Con el canto de los pajaros ¥ el 

murmullo de las ramas de los 

Arboles mecidas por el viento, 

pudimos contemplar ta inmensidad 

del cielo azul y, a medida en que 

las nubes despintaban et horizonte, 

nos acercamos al conjunto arqui- 

tectonico de Cacaxtla. 

Después de caminar mas de dos 

kilometros Ilegamos a las areas 

excavadas, frente a ellas aprecia- 

mos la enorme belleza arquitec- 

ténica de esas construcciones 

prehispanicas: por un instante uno 

piensa en aquella civilizacion 

indigena tan distinta y distante de 

nosotros, donde sus dioses como el 

sol, la luna, la tierra, el agua y el 

viento eran las fuerzas naturales de 

las que provenia el maiz, alimento 

nutritivo con el que el hombre se 

volvia un ser pensante. 

Los hombres, centro del 

universo, tenian como misién la 

existencia de éste, por eso hacian 

sactificios humanos, principal- 

mente del corazén, para alimentar 

a los dioses. Con el paipitar del 

corazon se descubria el manantial 

de la fuerza y el querer humano, 

bajo la filosofia de que el hombre 

es un ser que se hace a si mismo, 

con un corazon firme ¥ un rostro 

definido.> 

Antes de llegar a las ruinas se 

puede observar en primer lugar, un 

basamento piramidal, denominado 

monticulo B, el cual posee tres 

cuerpos y una escalera orientada 

hacia el ceste, que posiblemente 

daba acceso al templo en que se 

adoraba a Tlaloc, dios de Ia Iluvia, 

© Quetzalcéatl, serpiente emplu- 

mada, localizado en lo alto de esta 

edificacion y del cual sdlo quedan 

resios de pilares y paredes. 

En el Gran Basamento los vigi- 

lantes pendientes de su labor cuidan 

que el visitante no tome fotografias 

con flash. ni camine por las areas 

no permitidas al publico. Al iniciar 

huestro recorrido, pudimos obser- 

var el edificio de las Columnas de 

piso rectangular, el cual tiene una 

hilera de pilares que separan el 

espacio interior del exterior y su 

frente mira al oeste en donde se 

encuentra E! Palacio. Ademas, en 

este edificio sobresalen los restos 

de dos columnas que seguramente 

sostenian parte del techo. 

E! Palacio consta de una serie 

de aposentos colocados alrededor 

de patios y a lo largo de pasillos. 

En este recinto hay dos patios, el 

primero es el de los Rombos, 

liamado asi porque en él hay un 

decorado a base de rombos en re- 

lieve que dan la impresion de un 

tejido, se trata de un patio interior, 

a él se unen dos habitaciones, una 

al estz y la otra al ceste v un portico 

al norte (Véase plano 2). El 

segundo es el de los Altares porque 

en el centro de este patio se 

encontraron dos altares, uno de 

ellos totalmente destruido, pues 

queda la huella de su existencia en 

los pisos. Cabe mencionar que en 

este patio se colocaban cistas con 

oftendas. 

Mientras admirabamos la gran- 

deza de estos patios el viento 

revolvia nuestros cabellos, todo 

permanecia en silencio y algunos 

turistas, a fo lejos, seguian su 

recormido bajo la orientacién de los 

guias. Después caminamos un poco 

mas hasta llegar al pértico A, 

ecinto con columnas, su parte 

>



Plano 2. 

Figura geométrica del patio de los rombos. 

  

Fuente: Material proporcionado por el arquedlogo Pedro Onega. 
  
  

El edificio F se Plane 3. 
frontal se posa sobre una plata- construyé sobre una / 

forma, tiene cuatro pilares y dos Plataforma de 50 a . 
° ceatimetros de alto. , o 

mochetas laterales a base de tablero 4 7 

y talud.* El portico B tenia cuatro 

pilares con mochetas laterales que 

daban ingreso al edificio sur del 

patio de los Altares. 

En seguida pudimos observar lo 

que es el edificio y pértico F. Et 

editicio fue construido sobre una 

plataforma, tiene un pértico que 

mira al norte en donde se localiza 

el portico B que es parte del con- 

Junto El Palacio y otro al sur donde 

" se encuentran los Taludes del Sur 

(Véase plano 3), Al este del edificio 

se localiza otro pértico, e! F, que 

daba acceso al Cuarto de la Esca- 

lera cuyo nombre lo recibié por   tener una escalera con tres 

peldaiios. >} —_ Fuente: Material proporeionado por et arquedlogo Pedro Ortega.



Los muros que estan a los lados 

de la escalera muestran los restos 

de una pintura de a que sdlo se 

alcanzan a distinguir cuatro perso- 

najes representados en forma late- 

ral, uno de ellos porta un baston 

pero desgraciadamente se encuen- 

tra incompleta. 

Después entusiasmados subimos 

las escaleras que conducen al 

Conjunto dos, una plataforma rec- 

tangular, desde Ia que se ven todas 

las formas y construcciones de 

Cacaxtia, alli parados percibimos 

€sa magia que encierra cada uno 

de sus muros, patios y recintos. 

Desde ahi, también se observa el 

Templo de Venus, el Templo Rojo 

y la Celosia (tejido a base de 

rombos, que se desplanta sobre una 

plataforma y presenta los pilares 

del frente y la mocheta de la esquina 

con su tablero v talud). Lo mas 

Hamativo de esta celesia es que se 

construyé entre los pilares y la 

mocheta con el objeto de hacer mas 

reservado el aposento (Véase plano 

4). 

La Plaza Norte de piso cuadran- 

gular es una de las mas importantes 

porque hacia ella se orientaron 

   varios edificios. En su periferia 

podemos ver, Bhacia el norte, D 

por el este, E al oeste y El Palacio 

hacia el sur. Esta plaza sufrié 

diversas modificaciones debido a 

que eran espacios reutilizados, es 

decir, que en algiin momento se 

volvia a construir encima de ellos, 

tal es el caso de la escalera que esta 

al oeste, la cual pertenecié a una 

estructura que tapo al edificio E.   

Plano 4. 

La celosia de Cacuxtla es un tejido a 
base de rombos y tenia ta funcién de 
separar espacios arquitectni 

Fuente: Material proporcionade por el arquedlogo Pedro Ortega. 
  
  

El edificio E esta formado por 

tres recintos. dos laterales y uno 

central. Toda la estructura se posa 

sobre una plataforma que sigue su 

contorno en forma de “T”, debido 

a que el aposento central sobresate 

de los laterales poco mas de cuatro 

metros hacia la Plaza Norte. (Véase 

plano 3). 

Los pilares del aposento central 

se decoraron con personajes en 

barro crudo recubiertos con estuco 

¥ que posiblemente recibieron 

pintura. Del aposento central 

sobresale ia ornamentacién del 

pilar norte ef cual conserva en la 

parte inferior “un personaje con su 

faldellin a media espinilla, cuvo 

tejido da la apariencia de ser una 

textura acolchada, que termina en 

la parte inferior con una cinta con 

motivos de greca o faja de la cual 

cuelga un fleco, los pies de! perso- 

naje calzan lujosas sandalias y al 

parecer es una mujer”. El pilar sur 

>



Plano $, 
El edificto E esta formade por tres recintos, 

dos laterales y uno central 

Fuente: Material proporcionado por ef arquedtogo Pedro Ortega. 

      

   

  

  

esta muy destruido y no logra 

apreciarse su decoracion. 

“Los pilares de los aposentos 

laterales este y oeste estan deco- 

tados en su parte frontal por una 

ranura en el cual fueron colocados 

unos circulos en volumen. Quedan 

algunos indicios de que esto 

enmarcaba relieves en barro cnido, 

cubiertos de estuco que se per- 

dieron con la construccién det 

edificio”®, 

Al llegar al edificio B algunos 

turistas impresionados admiraban 

con mucha atencién el mural de La 

Batalla que se extiende a fo largo 

de 22 metros. Este edificio presenta 

un gran pértico en la parte supe- 

rior y en la parte inferior del talud 

se encuentra dicho mural. En et 

frente se localizan seis pilares 

akineades a dos mochetas que ter- 

minan en sus extremos el edificio; 

estas mochetas estaban decoradas 

con tablero v talud (Véase plano 6). 

> 
  

  

Plano 6. 
EI mural de ts Batulta se divide en talud poniente y talud oriente v 

mide 22 metros de largo. 

  

  

| 4 =. co co ca cy Cc co    
Mocheta 

3 Qo 

eats 

| ‘Talud poniente a ==! 
La batalla 

Fuente: Lopez Diana y Molina Daniel. Cacaxtia guia oficial. México, SEP/INAH, 1980. 
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Después uno tiene que subir unas 

pequeiias escaleras para apreciar 

las pinturas que hay en el interior 

del edificio A, aposento de piso 

rectangular, pues alli estan los 

murales del hombre jaguar, el 

hombre ave y las jambas norte y 

sur. Este recinto se encuentra 

dividido en dos secciones, el portico 

y el interior. El pértico lo forman 

dos mochetas decoradas con 

tablero talud v dos pilares que junto 

con las mochetas sostenian el 

vigamen de la techumbre (Véase 

plano 7). 

Luego subimos hasta donde se 

encuentra el Patio Hundido, cuyo 

piso tiene un metro abajo del nivel 

de la plaza que lo rodea. En cada 

uno de sus costados, los cuales 

presentan una pequefia inclinacion, 

se ubica una escalera cercada por 

alfardas. Frente a la escalera norte 

se localizé una cista con su ofrenda. 

Enfrente de este patio se puede 

ver otro basamento, denominado 

monticulo Y, elevacién de piso 

cuadrangular, sobre su lado sur se 

encontré una rampa que pudo 

corresponder al soporte de una 

escalera. Posteriormente, Ilegamos 

al Pasillo de los Tableros, el cual 

es un corredor que forma el muro 

oeste del edificto B y ef tablero 

talud sur del edificio C. 

El edificio C es un aposento 

semejante al editicio A, tanto en sus 

medidas como en su distribucion. 

Este aposento sufrio varias 

modificaciones, una de ellas dio 

origen a las conejeras, segtin las 

primeras excavaciones hechas en 

1975, Estas son unos pequefios 

cajones de adobe con un hoyo al 
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Plano 7. 

En el edificio A se encuentran fos murales 
mejor conservades de Cacastla, 

  

  

  

  

        
\ Mochetas 

    
Mocheta 

Interior 

3 Le 

pp | ¢ tn 

2 3 
1 4 

Coa c™ —.-~- 

Pilares   
  

El hombre jaguar 
  

Fuente: Lopez Diana y Molina Daniel. Cacaxtla guia oficial, México, SEP/INAH, 1980. 

1. 

2, Jamba aorte 

3. Jamba sur 

4. El hombre ave 
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centro de la pared exterior; respecto 

a éstas, el arquedlogo David Mo- 

tales comenta: “actualmente se 

trata de unas periqueras, va que era 

una especie de jaula totalmente 

cerrada para que este tipo de 

animales se criaran alli v se obtu- 

vieran plumas para el arte plumario 

(Véase plano 8)”. 

Realmente impresiona con- 

templar el legado arquitecténico y 

artistico de Cacaxtla porque es 

volver la mirada hacia el pasado 

de nuestra historia y reconocer que 

hubo una civilizacion prehispanica 

asentada en nuestro pais. 

Continuamos y al bajar obser- 

vamos por ultimo el edificio D, el 

cual posee un portico cuyos extre- 

Mos terminan con unas mochetas. 

Entre las mochetas se encuentran 

repartidos seis pilares. El edificio 

tiene tres aposentos, uno al norte, 

uno central y otro al sur; el portico 

se une a los aposentos por medio 

de dos puertas que hay frente a los 

espacios que quedan entre los 

pilares, Finalmente cabe mencionar 

que alrededor del Gran Basamento 

existen una serie de taludes de 

diversas dimensiones, con un 

numero de cuerpos indefinidos en 

todos sus costados. 

Al terminar el recorrido uno se 

puede dirigir a !a cafeteria, o bien, 

a la tienda de artesanias donde hay 

objetos de marmol y madera, 

pergaminos, ceniceros, floreros, 

tarjetas postales, calendarios, etc. 
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— 

Plano 8. 

De Ins periqueras se obtenian diversas 
plumas para el arte plumario. 

      
  
  

  

Fuente: Material proporcionado por el aquedlogo David Morales.



Vestigios de una cultura mesoamericana 

Las primeras investigaciones 

arqueolégicas de Cacaxtla las 

realizd el arquedlogo Pedro Armi- 

Has, en 1941. En aquel momento 

hizo un levantamiento topogratico, 

describié con detalle el asenta- 

tamiento con los fosos defensivos 

y en su interpretacion mencioné que 

Cacaxtla habia sido un centro cere- 

monial y una fortaleza. 

Posteriormente, la Fundacién 

Alemana para la Investigacion 

Cientifica de Puebla v Tlaxcala, en 

1970, hizo estudios en Tlaxcala 

sobre: geografia, suelo, vegetacién, 

clima, historia y entomo social. En 

1972, 

Abascal junto con otros arqued- 

el investigador Rafael 

logos de la Fundacion Alemana se 

dedicaron al estudio de un mono- 

lito, piedra de una sola pieza, lisa 

y de coloracién rosada, descubierta 

al sur de Cacaxtla. Después reco- 

rrieron la zona y le asignaron el 

numero T 280, esto es uno de los 

700 sitios arqueolégicos recono- 

cidos en el estado de Tlaxcala. 

Respecto a los indicios de 

Cacaxtla, ef arquedlogo Andrés 

Santana comenta que de acuerdo 

con el cronista tlaxcalteca Diego 

Mufioz Camargo, desde el siglo 

XVI, ya se sabia de la existencia 

de Cacaxtla. 

Sin embargo, las ruinas fueron 

descubiertas, por azares del des- 

tino, el 13 de septiembre de 1975, 

cuando se originé un derrumbe en 

parte de lo que hoy es el Edificio 

A. Pobladores de San Miguel del 

Milagro detectaron ese derrumbe 

y comenzaron a excavar clandesti- 

namente. En relacién con esto 

Andrés Santana manifesto: “la 

gente con la idea de encontrar 

tesoros o dinero excavé por 

curiosidad hasta descubrir ta 

primera pintura mural que corres- 

ponde al hombre ave”? 

Luego la gente de San Miguel 

det Milagro dio aviso al entonces 

gobemador de Tlaxcala, licenciado 

Emilio Sanchez Piedras, quien 

tapidamente solicité ayuda al Insti- 

tuto Nacional de Antropologia e 

Historia para iniciar los trabajos de 

conservacion y rescate de Cacantia. 

A partir del descubrimiento de 

1975 a 1979 se tiene la partici- 

pacion de los arquediogos Diana 

*.,. del hondo misterio del pasado 

donde es sombra entre sombras 

vestigio entre vestigios...”, 

Amado Nervo 

Lopez de Motina y Daniel Molina 

Feat. 

Por su parte, David Morales, 

sefialé que “en el afio de 1975, 

Cacaxtla recibié ayuda econdmica, 

del entonces presidente de la 

Republica, licenciado Luis Echeve- 

tria Alvarez; del gobierno de 

Tlaxcala y del Instituto Nacional 

de Antropologia e Historia”. 

De 1986 a 1988 se cotocd la 

techumbre para proteger los 

murales v el Gran Basamento del 

intemperismo. Respecto a lo ante- 

tior, Andrés Santana mencioné que 

en aquel tiempo recibieron ayuda 

econémica de la iniciativa privada: 

“algunos pintores, entre ellos, José 

Luis Cuevas donaron obras de arte 

para subastar, los fondos se dedi- 

caron al proyecto de la techumbre 

de Cacaxtla”. 

Las tiltimas investigaciones se 

tealizaron de 1992 a 1994, pero por 

la crisis econdmica se suspendieron 

los recursos para la investigacion 

y el presupuesto econémico que 

Hega a Cacaxtla se destina para 

provectos de mantenimiento y 

conservacion. > 
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Los antiguos habitantes de Cacaxtla 

Mucho se ha especulado sobre 

quignes fueron los antiguos 

moradores de Cacaxtla, existe una 

propuesta hecha por los arquedlo- 

logos ¢ historiadores que explora- 

ron la zona, misma que se presenta 

a continuacion. 

Las primeras investigaciones 

sobre los habitantes de Cacaxtla 

suponen que los olmeca xicallanca 

reimaron en ese lugar, pero para 

ubicar mejor el momento de esta 

cultura con otras de la misma raiz, 

podemos valernos del maestro 

Wigberto Jiménez Moreno, quien 

en su investigacion E! enigma de 

los olmecas propuso la siguiente 

clasificacion: 

+ Olmeca uixtotin mixteca; se 

trata de un grupo tardio (siglo XV 

‘y siglo XVI), identificado como 

popoloca-mixteco que habité la 

parte central de fa costa del Goifo, 

en particular el area de La Mixte- 

quilla y el norte de Oaxaca. Convi- 

vieron con chinantecos y mixe- 

popolocas. 

14 

“Y la verdad es que aquellos que pot primera vez vinieron a establecerse 

que hicieron merecimientos de tierra eran grandes hombres ... los dichos 

olmeca xicallancas ...”. 

+ Olmeca xochmeca (0 xochte- 

ca) quiahuizteca: est2 grupo existié 

hacia el siglo XTM y habito la region 

de Xochimilco, Chalco y Ameca- 

meca. 

+ Olmeca xicallanca: se trata de 

un grupo popoloca mixteco nahua- 

tizado® que Negé a conquistar y 

reinar en Cholula entre 800 ¥ 1292, 

en otras ocasiones se dice que es 

trigtnico: nahua-popoloca-mixteco. 

+ Olmeca zacateca: nombre que 

se le da a los olmeca de Cholula 

que emigran a la region de Zaca- 

tan, tras la derrota contra los 

invasores tolteca-chichimeca. 

De las clasificaciones anteriores 

se destaca que los olmeca xica- 

Hanca era un grupo tri¢tnico, el 

arquedlogo Pedro Amnillas en su 

escrito Cacaxtla y los olmeca 

xicallanca, Sitios arqueoldgicos 

del Sudoeste de Tlaxcaia, sefiala 

que este grupo hablaba un idioma 

del grupo macro-otomangue?: 

chocho-popoloca o popoloca- 

mixteco y que fueron nahuatizados. 

Chimalpahin 

El significado de las palabras 

olmeca y xicallanca puede refe- 

rirse a lo siguiente: 

“olmeca: habitante de la region 

de hule y xicallanca: habitante de! 

lugar de las jicaras. El primero es 

un término genérico usado de 

manera amplia en fas fuentes y el 

segundo bien puede aludir a 

Xicalango cerca de Veracruz a al 

de Campeche, en !a costa del Golfo, 

0 alguno de tos Xicayan de la 

Mixteca”!?. 

EI maestro Wigberto Jiménez 

Moreno establecié que ningin 

grupo de los olmeca antes men- 

cionados se debe confundir con los 

olmeca preclasicos, es decir, los 

que se establecieron en Veracruz y 

Tabasco, ya que las primeras 

apariciones de los olmeca xica- 

llanca en el valle poblano fue 

durante la conquista de Cholula 

entre los afios 800 y 1292 después 

de Cristo. 

> 
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Los tolteca chichimeca y los olmeca xicallanca 

Sobre la residencia de los olmeca 

xicallanca en Cholula, el libro de 

la Historia Tolteca Chichimeca, 

habla de dos personajes de maxima 

autoridad en el pueblo: 

a) El Tlalchiach Tizacozque era 

el sumo sacerdote de los tlatoque 

que vivian en Tecaxpan Tlatzin- 

tan. 

b) El Aquiach Amapane era el 

sefior de lo alto de Tlachihualtepetl. 

“La Historia Tolteca Chichi- 

meca menciona la ruta que éstos 

siguieron desde Tula hasta Choluta, 

entrando a Tlaxcala por Calpulal- 

pan; de ésta resulta de particular 

interés el tramo de Nopalucan a 

Xoxtla v de ahi a Cholula. En ese 

tramo ocurren varios combates y 

seein la Historia... en Xochtlan 

permancieron nueve afios”!, 

*“{..] es de suponer que en el 

tiempo que permanecieron en 

Xochtlan éstos fueron conquis- 

tando el territorio al norte de 

Cholula, haciéndese fuertes en esas 

tierras antes de proceder contra la 

gran urbe santuario”. 

Por su parte, Kirchhoff comenta: 

“en ta region entre Texmelucan y 

Tlaxcala, segiin Muftoz Camargo. 

el centro de fos olmeca v xicalanca, 

los tolteca chichimeca encontraron 

la primera resistencia por parte de 

los olmeca (entre los lugares de 

batalla se menciona uno llamado 

Olman, posiblemente San Lorenzo 

Almecatla). De ahi y, luego de seis 

afios de residencia en Zacatepec, 

los tolteca chichimeca siguen su 

camino v Ilegan por fin a Cholula”!?. 

Posteriormente, Tezcatlipoca, 

dios de !a muerte, proclama el fin 

de los olmeca xicallanca en Cholula 

diciendo: “destruiremos a los 

olmeca, a los xicalanca. He aqui 

con lo que empezara la guerra para 

destruirlos, les compodremos un 

canto, bailaremos, entonaremos el 

pancuicadl™, 

Sobre la destruccién de los 

almeca xicallanca la Historia 

Tolteca Chichimeca menciona: 

“aio 6 calli: en él va se enojan los 

xochimilea, los avapanca, el 

teciuhqueme, el texcallo, el tihua, 

el cuillocat y el auzocatl a causa 

de que fueron destruidos los 

icallanca, los olmeca, el Tlalchiach 

Tizacozque y el Aquiach Ama- 

pane", 

“Los olmeca xicallanca habian 

reinado en Cholula durante cinco 

siglos de donde habian desatojado 

a gente teotihuacana. En ese fapso 

habian conquistado un extenso 

territorio desde las faldas de ta sie- 

tra Nevada (por Tochimilco) en 

Puebla, hasta el este de Tepeaca y 

desde Huaquechula y Tochtepec 

hasta Cacaxtla. Texoloc y quiza 

Iztacuixtla (éstos tres ultimos va en 

Tiaxcala)""®, Cuando los olmeca 

xicallanca fueron expulsados de 

Cholula, Jiménez Moreno menciona 

que algunos partieron hacia Zaca- 

tlan en Puebla, 

Por otro lado, en el libro de la 

Historia de Tlaxcala, el cronista 

tlaxcalteca Diego Mufioz Camargo 

menciona que “habiendo poblado 

Mexico y toda su comarca y 

redondez de la laguna, al cabo de 

tanto tiempo vinieron los Ulmecas, 

Chalmecas y Xicalanca, unos en 

seguimieato de otros [...] deter- 

minaron de pasar adelante a sus 

aventuras y encaminaron hacia Ia 

parte del volcan y fas faldas de ta 

sierra Nevada, donde se quedaron 

los Chatmecas, que fueron los de 

la provincia de Chalco, porque 

quedaron en aquel lugar poblados; 

y los Ulmecas y Xicalancas pasan 

adelante atravesando los puertos y 

otros rodeandolos hasta que 

vinieron a salir por Tochimilco, 

Auixco, Calpan y Huexotzingo 

hasta llegar a la provincia de 

Tlaxcala" (Véase mapa 2). 

Asimismo, comenta que los 

olmeca xicallanca se asentaron en 

el cerro donde hoy esta fundada 

Cacaxtla. “Es un cerro [...] y en 
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Mapa 2. 
Duminius de los olmeca xicallanca. 

Tlaxcala 

Ltaceihuat! 

   Xoxtlan 

    Catpan 
Popocatépett Atlixco 

Tochinulco 

    Huaquechala 

Almecatls 

Huexotzingo 

Puebla 

   

    

  

     
    

Tepeaca       

    

   Tochtepec 

     

  

   

Fuente: Kirchhoff Paul. Historia tolteca chichimeca. México, SEPNAH, 1976. 
  

tomo de este peftol, por las entradas 

y subidas antes de Hegar a lo alto 

de el, tiene cinco albarradas y otras 

tantas cavas y fosas de mas de 

veinte pasos de ancho, y la tierra 

sacada de esta fosa servia de 

bastion o muralla de un terraplén 

muy fuerte y hondura y las dichas 

cavas debia de ser de gran 

profundidad [...] que un hombre a 

caballo ¥ con una lanza ain no 

alcanzaba a lo alto en muchas 

partes, por haberse tornado a 

henchir de tierra con ef tiempo y 

con las avenidas de las aguas de 

mis de trescientos sesenta afios a 

esta parte: las cuales fosas y 

albarradas cifien toda la redondez 

det cerro... v va cavada por pefia 

viva {...J hicieron su asiento y 

fundaron donde esta agora, el 

pueblo de Santa Maria de la 

Natividad, y en Huapalcalco junto 
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a una hermita, que flaman de San 

Miguel y de San Francisco [...] y 

aqui en este sitio hicieron los 

Ulmecas su principal asiento y 

fortaleza en un cerro o peitol que 

tienen casi dos leguas de circuito”'’. 

“El asentamiento de los olmeca 

xicallanca, en Cacaxtla podria 

abarcar desde del afio 500 hasta 

1100 después de Cristo, segin las 

caracteristicas de los diferentes 

materiales arqueolégicos encon- 

trados y el apogeo del sitio se 

ubicaria probablemente entre 600 

y 850 después de Cristo”, 

Una vez establecidos. el arqued- 

logo David Morales menciona que 

el centro ceremonial fue Xochi- 

técatl y Cacaxtla fue el palacio 

donde habitaba la gente rica de la 

élite, “parecido a Teotihuacan que 

es la ciudad de los dioses, es el 

centro ceremonial, y por otro lado, 

los alrededores como Mitla (de la 

cultura zapoteca), son palacios. 

Mas abajo de los cerros de aqui, 

vivia la gente comun y corriente, o 

sea, que su organizacién de clases 

estaba totalmente estratificada”. 

También, asegura que “Cacax- 

tla en su momento de esplendor 

(600-856) fue contemporanea de 

Teotihuacan, El Tajin vy Xochicalco 

fase del gran apogeo de las grandes 

ciudades durante el periodo Cla- 

sico, Epiclasico y después el 

Posclisico donde también flore- 

cieron las culturas de Monte Alban, 

Chichén Itzd v Tula” (Véase cuadro 

historico num. 1). > 

  

  

  

Area Cultural Region 

Teatihuacan Edo. de México 

EI Tajin Veracruz 

Xochicateo Morelos 

Cacaxtla Tlaxeala 

Monte Albin Oaxaca 

Chichén fa Yucatin 

Tula Hidaigo   

Culturas mesoamericanas contemporaneas a Cacaxtla 

(Cuadeo bistrico némerv 1) 

Periodo Ajios 

Clasico 100aC-800 dC 

Clasico 900d C-1100 ¢C 

Epiclasico 800 - 950 dc 

Epiclasico 600 - $50 dc 

Clasico 1200 - 800 ac 

Posclasico 900 - 1100 dc 

Posclasico 900 - 1200 dc 
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Pedro Ortega: “son otros los grupos étnicos establecidos 
en Cacaxtla y no los olmeca xicallanca”. 

En la Direccién de Salvamento 

Arqueoldgico del Instituto Nacio- 

nal de Antropologia e Historia, en 

Tecamachaico, Estado de México, 

entrevistamos al arquedlogo Pedro 

Ortega Ortiz quien propone nuevas 

hipétesis a partir de las investi- 

gaciones que ha realizado sobre 

Cacaxtla. 

Ese dia en la oficina se 

encontraba ordenando fragmentos 

de vasijas antiguas sobre el 

escritorio. Después se levanté de 

su sitio v nos fuimos a otra oficina 

mas amplta donde restauran 

diversas piezas arqueologicas, alli 

mientras mirabamos dos braseros 

prehispanicos y algunas figurillas 

de barro, comentd: 

“En el siglo XVI, el cronista 

tlaxcalteca Mufioz Camargo, visitd 

la zona de Xochitécail, Nativitas v 

Nopalucan, luego de hacer la 

descripcion genera! de este lugar 

con sus fosos defensivos, las ba- 

Trancas, la situacion estratégica y 

los origenes dz los pobladores de 

Tlaxcala, refiere que en esa area 

se establecieron los primeros 

habitantes: los olmeca xicallanca”. 

“Cuando Cholula es gobemada 

por los olmeca xicallanca, es obvio 

“Hablar de la cultura prehispanica es hablar de uno 

de nuestros aspectos, de la otredad del mexicano”. 

que éstos se extendieron por el 

territorio de Puebla v Tlaxcala, tal 

vez, a través de la ceramica y los 

materiales tipicos de la region es 

como se difunden los rasgos 

culturales en Tlaxcala. Quiza 

estuvieron en Cacaxtla, Xochi- 

técatl, Nativitas y Nopalucan, pero 

no fueron ellos los forjadores de 

esta gran cultura. Desde luego, a 

finales del siglo VIII que es cuando 

ya terminé ei apogeo de Cacaxtla, 

Muftoz Camargo, cree que los 

olmeca xicallanca fueron los 

creadores de fos fosos v del gran 

aseniamiento en Cacaxtla”. 

  

Sin embargo, explico: “a través 

de los trabajos arqueolégicos que 

hemos venido haciendo, esta 

version def cronista ya no se sus- 

tenta aunque los olmeca xicallanca 

sean citados en la Historia Tolteca 

Chichimeca. en la que se menciona 

que llegan en el afio 750-850 a 

Choiula y permanecen alli cinco 

siglos hasta ser expulsados por los 

tolteca chichimeca”. 

Después, el investigador aclaro: 

“los elementos culturales como la 

arquitectura, {a pintura mural, la 

ceramica, 1a escultura, el relieve y 

los objetos ornamentales que 

Octavio Paz 

aparecen en el de apogeo de 

Cacaxtla no son los mismos que se 

presentan en Cholula, ya que existe 

una discontinuidad historica en 

ambos sitios. Podriamos pensar 

que en algun momento los olmeca 

xicallanca estuvieron en el 

esplendor de Cacaxtla y que los 

elementos culturales los trasladan 

hacia Cholula por el afio 800 

después de Cristo, entonces si, 

existiria la posibilidad de que eltos 

salen de Cacaxtla para establecerse 

en Cholula, pero como va dije las 

caracteristicas culturales de ambos 

lugares son diferentes y adjudi- 

carles a los olmeca xicalianca la 

creacion de esta gran cultura en 

Cacaxtla es descartable”. 

“Esto quiere decir, que son otros 

los grupos étnicos establecidos en 

Cacaxtla y no los olmeca xica- 

Ilanca. En ef enigma de los 

olmecas, Jiménez Moreno plantea 

que a la caida de Teotihuacan tos 

grupos que se establecen en esta 

area del Altiplano son los olmeca 

nonoalca compuesto por la etnia 

mazateco-popoloca, esta hipotesis 

puede ser la clave de quienes fueron 

los pobladores de Cacaxtla en su 

> 
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inicio, desarrollo y apogeo. El 

término nonoalca indica gente 

proveniente de las costas del Golfo, 

eran habitantes procedentes de La 

Mixtequilla en Veracruz, Oaxaca, 

Tabasco y Campeche”. 

Al profundizar en su investi- 

gacién, Ortega agregé: “tenemos 

un esquema explicativo para 

presentar a Cacaxtla con un 

arranque por el afio 500 al 800 

después de Cristo, en el que existe 

un lapso de 300 aiios que coincide 

con el surgimiento de otras 

ciudades-estado establecidas en ia 

region det Usumacinta como: 

Yaxchilan, Piedras Negras, 

Palenque, Bonampak, El Naranjo 

y Seibal, estas ciudades milita- 

rizadas marcan un periodo de 

desarrollo después del Clasico” 

{Véase cuadro historico num 2 ). 

Posteriormente, sobre la eco- 

nomia y la religion sefiald: “ta 

economia de los habitantes de 

Cacaxtla dependia del alto grado 

de produccion de maiz, de ahi la 

construccién de tos cuexcomates 

para almacenar sus cosechas y de 

la relacton comercial con otras 

tocalidades de los valles de Puebla, 

Tlaxcala, Cuenca del Balsas, 

Xochicalco, costa del Golfo, y 

Oaxaca” (Véase mapa 3), 

En relacion a las deidades que 

ellos adoraban menciono que se 

encontraron representaciones de 

deidades como Huehuéteotl, dios 

del fuego, Tlaloc, dios de la Muvia, 

Quetzalcoatl-Venus y deidades 

femeninas relacionas con la 

18 

  

Regién del Usumacinta 

Bonampak 

Palenque 

Yaxchilan 

El Naranjo 

Piedras Negras 

Seibal   
Cultura 

Maya 

Maya 

Ciudades-Estado relacionadas con Cacaxtla 

(Cuadro histérico nimero 2) 

Estado/Pais D.C. 

Chiapas s. VIL 

Guatemala s. VIT-IX 

  

  

  

fertilidad. “Con base a estas 

deidades se fundamentaba el rito y 

la serie de sactificios que se 

realizaban para invocar buenos 

ciclos agricolas. También rendian 

culto a Quetzalcdat!-Venus debido 

a que el conocimiento del movi- 

miento de los astros les orientaba 

para planificar la temporada de 

siembra y cosecha”, después 

reflexiona por un momento y 

sonrie,*° 
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Tajin 

Teotihuacan 

Cacaxtla 

Xochicaleo 

Océano Pacifico   

Mapa 3. 
Culturas contemporaneas a Cacaxtla, 

  Fuente: Gendrop Paul. Arte Prehispanico en Mesoamerica. México, Trillas, 1993. 
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    Figura 1. 
La ceramica de Cacaxtla. 

Cuenco 

Mascara de Tliloc 

Fuente: Lombardo Sonia, et. af. Cacaxtla. El lugar donde muere la tluvia. México, SEPINAH GETATC, 1986. 

  

Por su parte, Andrés Santana en 

relacién ata organizacién social de 

tos habitantes de Cacaxtla, 

menciona que tenian muchos 

especialistas en diferentes areas 

como: sacerdotes, arquitectos, 

militares, artesanos, etc. “La 

ceramica Ros muesira que es una 

sociedad con clases sociales v esto 

nos habla de una organizacion 

claramente establecida: lo mas 

probable es que fueron sociedades 

teocraticas. En las cuales ef mayor 

peso de la sociedad recaia en los 

grupos religiosos. Conforme a la 

religién era como se organizaba la 

sociedad. Cabe destacar que para 

los antiguos habitantes de 

Cacaxtla, Tlaloc, el dios de la 

Havia, fue el mas importante debido 

a que era una sociedad agricola, 

que dependia de las lhsvias para que 

ia agricultura floreciera (Véase Fig. 

ly 2y"4 

    

  

Figura 2 
La escultura de Cacaxtla: 
“Personaje con yelmo”.     

Fuente: Material proporcionado por el arquedlogo Pedro Ortega.     
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La montajfia inspirada en el sol 

Sin lugar a duda, Cacaxtla es 1a 

expresion arquitecténica de una 

civilizacién mesoamericana que 

dejé huella en cada una de sus 

construcciones, las cuales dan un 

aspecto sombrio y sefiorial como 

si guardara con recelo la esencia 

de nuestras raices culturales. 

Cuando se camina por los 

pasillos, patios y recintos se puede 

imaginar a la gente que habit 

aquel antiguo palacto, como si la 

presencia de cada uno de ellos 

estuviera plasmada en las piedras 

gastadas por el tiempo. 

Andrés Santana en su escrito 

Cacaxtla, su arquitectura y su 

pintura mural: nuevos elementos 

para su andlisis cita los diferentes 

materiales de construccion utili- 

zados en Cacaxtla, entre ellos, 

tenemos el tepetate obtenido del 

suelo para la fabricacién de 

tabiques v grabados en los muros; 

la roca caliza por su dureza se 

empleo para revestir el exterior del 

Gran Basamento; andesita prove- 

niente de afloramientos (mineral 

que se asoma a la superficie de 

algunos terrenos cercanos a la 

zona), se utiliz6 para dar forma fi- 

nal a peldafios de escalinatas; el 

lodo tanto en forma de adobe como 

20 

“Porque la arquitectura es el arte que mas se 

esfuerza por reproducir en su ritmo el orden del 

universo”. 

en otras aplicaciones se usd en 

abundancia para conformar fa 

estructura de los edificios; los 

materiales de origen volcanicos 

tezontle y pomez se ocuparon en 

los puntos o detalles no expuestos 

a la circulacion de la gente; la 

madera se usd en forma de vigas 

para sostener los techos y el estuco 

(pasta de cal apagada), se utilizd 

para cubrir y proteger los muros. 

“La mayoria de los edificios 

tenian al frente una serie de pilares 

que formaban parte de tos pérticos, 

cuya funci6n era 1a de sostener las 

vigas de la techumbre y la de 

separar espacios arquitecténicos. 

Estos edificios de Cacaxtla se 

posan sobre plataformas que se 

combinan con terrazas en diferentes 

niveles que van desde los 10 cm 

hasta los 60 cm. Los aposentos se 

encuentran dispuestos alrededor de 

patios y en los basamentos 

piramidales se erigia el templo y 

un complejo de habitaciones”*, 

Esta zona arqueolégica tiene una 

seric de elementos arquitecténicos: 

tablero, talud, edificios porticados, 

aposentos, patios y basamentos 

piramidales. Por ello, entrevis- 

tamos a la arquitecta Ma. de 

Lourdes Aburto Osnaya, quien 

Umberto Eco 

participé en los levantamientos 

topograficos det rescate arqueo- 

logico para la instalacién de la 

techumbre en 1986. 

Posteriormente, en 1991 hizo 

diversos planos y una maqueta de 

2.50 x 1.50 metros del Gran 

Basamento, actualmente es 

académica de la UAM Azcapot- 

zalco. Con su portafolio en mano 

conversaba con un grupo de 

alumnos, luego entramos a su 

Oficina, donde de inmediato tomé 

una Hamada telefonica y al cabo 

de unos instantes, le preguntamos 

que cual habia sido el objetivo de 

la construccién del Gran Basa- 

mento. sin mucho predimbulo, 

contesté: “Cacantla es una réplica 

del paisaje, es decir, es una 

construccion artificial con un 

significado totalmente retigioso, el 

Gran Basamento es un montafia 

inspirada en el sol, la tierra, el agua 

y el viento ya que para sus antiguos 

habitantes el medio ambiente era 

importante porque de éste prove- 

nian todos sus recursos”, 

Sentada frente ala computadora, 

la arquitecta sefialé que en el 

conjunto de pérticos alrededor de 

> 
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patios, existe una diferenciacion de 

espacios por medio de desniveles. 

Después se dirigid a un estante 

de donde sacé unos documentos ¥ 
  

mientras los hojeaba aseguro: “lo 

que caracteriza a Cacaxtla es fa 

reutilizacién de espacios, en algun 

momento estos pdrticos pudieron 

haber sido tapados para edificar 

encima una construccion dife- 

ente”’. 

Luego de mostramos detalla- 

damente un plano del edificio B 

explicd que: “el talud que predo- 

mina en Cacaxtla es una modi- 

ficacién de lo que seria el talud- 

tablero de Teotihuacan, pero con 

una adaptacién, la cual consiste en 

el remate de claroscuro que se 

entremeten, 0 sea, hacen juego de 

luz ¥ sombra, El talud es un muro 

inclinado y el tablero es un plano 

esaltado con adornos o liso” 

(Véase plano 9 ). 

Después de ensefiarnos otra 

lamina sefialo: “otro elemento 

importante es !a celosia, muro 

divisorio para la ventilacién, con 

un concepto mitico y sagrado, ya 

que el tejido significaba la orien- 

tacién hacia los cuatro puntos 

cardinales” (Véase plano 10 ). 

Sobre las mochetas que terminan 

varios edificios del Gran Basa- 

mento v el Edificio B. donde esta 

el mural de La Batalla, menciond 

que “son adornos que decoran la 

entrada del pértico, el cual tiene 

un espacio de transicion y de 

ventilacién del exterior al interior”. 

> 

Plano 9. 
Ei calud tablero de Cacaxtla hace un juego de luz » sombra. 

     Edificio B 

Fuente: Lopez Diana y Motina Daniel. Cacaxtla guia oficial. México, SEPINAH, 1980. 

  

Piano 10. 
Et tejido de Ja celosia significaba ta urientavion 

hacia los cuatro puntos cardinales, 

  

Fuente: Lopez Diana y Molina Daniel. Cacaxtla guia oficial. México, SEP/INAH, 1980. 
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Asimismo, sefiald que “en 

Cacaxtla se habla de cistas porque 

en la parte superior del Patio de tos 

Altares habia una especie de cajas 

o criptas donde se colocaban 

ofrendas con vasijas y algunos 

entierros”. 

Al pedirle que nos definiera qué 

eran las alfardas que rodean la 

escalera que hay en el Patio 

Hundido, dijo: “sirven para 

delimitar un espacio y en el caso 

de este patio es una especie de 

barandal”. 

Luego de guardar silencio por un 

instante, recordo: “cuando se 

hicieron las perforaciones, a 15 

metros de profundidad, para 

cimentar Ia techumbre se descubrid 

que debajo del Gran Basamento 

existen varios edificios arquitec- 

tonicos por despejar”, finalmente 

con una sonrisa termind. 

Por otro lado, al referimos a la 

arquitectura el arquedlogo Pedro 

Ortega comenté: “el Gran Basa- 

mento es una obra de arquitectos 

ancestrales que proyectaron una 

innovacion en la arquitectura 

prehispanica, es decir, crearon un 

Tonumento que antes no se habia 
  

visto en otras culturas mesoa- 

mericanas en cuanto al volumen, 

el disefio, la forma en que se 

provecta, la distribucion de los 

templos, y la parte importante de 

Cacaxtla consiste en ser un sitio 

fortificado’™*. 

Posteriormente, ef investigador 

nos mostro un esquema para 

explicarnos que: “en Cacaxtla 

existieron dos periodos cons- 

22 

tructivos, ef primero es el centro 

ceremonial y el segundo es el 

centro fortificado”. 

“El centro ceremonial que 

comprende del afio 500 al 650 se 

caracteriza por la construccién de 

basamentos-templos con tablero 

talud comisa y la distribucién de 

edificios conformando una plaza”. 

Asimismo, destacé: “cuando se 

hicieron los pozos para fa techum- 

bre se encontraron algunos templos 

con tableros, los cuales tenian una 

serie de relieves, tal es el caso del 

pozo 7b en donde se descubrié un 

elemento importante con cuatro 

circulos y una estrella de cinco 

picos, lo cual indica que estaba 

dedicado a Quetzalcéatl-Venus”. 

“También dentro de este periodo, 

se encontré un marcador de un 

juego de pelota. En el sitio Cerro 

Zapotecas se descubrid otro juego 

de pelota, cuya fecha del 605 al 630 

hace que se relacione por ese 

tiempo con Cacaxtla”. 

“El centro fortificado va del afio 

650 hasta el 800. es cuando se 

edifica el Gran Basamento, el cual 

consta de plataformas escalonadas, 

edificios porticados con una 

distribucién espacial hacia las pla- 

zas centrales y el medio ambiente, 

asi como su decoracién con la 

pintura mural”. 

Luego le eché una mirada al 

esquema que sostenia entre sus 

manos y con firmeza recalco: “los 

murales muestran la época de 

esplendor de Cacanxtla, porque en 

ese momento sobresalen los 

edificios con pintura mural como 

los Templos de Venus. Rojo y dela 

Escalera, el Edificio A y la Celosia. 

A partir del mural de La Batalla 

hay un cambio a nivel social ¥ 

arquitecténico. Con este rompi- 

miento, las construcciones sufren 

modificaciones, al igual que las 

técnicas constructivas, la orien- 

tacién de los edificios y los 

materiales marcan el colapso de 

Cacaxtla”. 

Al abundar en su propuesta, 
  

Ortega puntualizo: “durante las 

primeras investigaciones se 

pensaba que el mural de La Batalla 

se habia pintado en el afio 650 por 

to que se consideraba como uno de 

los mas antiguos; sin embargo, 

conforme nuestra secuencia 

arquitecténica, proponemos que 

este mural fue realizado en el afio 

755, después del Edificio A, debido 

a que hay una modificacién en los 

trazos de los edificios que estan al 

poniente donde esta el Edificio A y 

el Patio Hundido, éste ultimo 

presenta una escalinata con 

alfardas. las cuales taparon uno de 

los edificios del apogeo de 

Cacaxtla”, . 

Segun el arquedlogo tos murales 

de los templos de Venus, Rojo y el 

de la Escalera fueron elaborados 

entre los afios 740-744 después de 

Cristo. 

“El Templo de Venus fue un 

edificio porticado con catorce 

pilares y al moditicarse el centro 

de este recinto se erigié el templo, 

el cual estuvo dedicado al culto de 

Quetzalcoatl-Venus. El culto 
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estaba consagrado a Quetzalcéatl 

en su advocacion de Venus como 

estrella de la mafiana y de la tarde, 

de tal manera que el recorrido que 

hacia Venus ya estaba detectado 

por los astronomos mesoameri- 

canos en relacién al ciclo agricola”. 

“Et Templo Rojo tenia un 

portico, pero fue un espacio 

reutilizado ya que mas tarde se 

proyecté un pasillo con bandas 

acuaticas. Posteriormente, encima 

de este pasillo se edificé una 

escalinata con nueve peldafios y en 

ambos lados de las escalinatas se 

plasmaron las pinturas de aspecto 

zoomorfo y antropomorfo”, 

“El Templo de la Escalera 

también fue reutilizado, porque 

tenia un pértico y en el recinto in- 

terior de éste se construyé una 

escalera con tres peldafios y se 

plasmaron dos pinturas, hoy en dia 

deterioradas. El ptblico no tiene 

acceso a este lugar porque esta 

afectado debido al intemperismo y 

factores de saqueo que hubo en 

aque! tiempo”. 

Asimismo, nuestro entrevistado 

dijo: “El Palacio, sufrié una 

transformacion, ya que tapa 

edificios del esplendor de Cacaxtla 

como los murales de los Templos 

de Venus y Rojo. El Palacio y el 

Monticulo Y son conjuntos arqui- 

tectonicos que nos habian del 

Ultimo momento de Cacaxtla donde 

se modificé el sistema constructive 

y {a orientacion astrondmica”. 

  

Por ultimo, sefialé: “con base a 

las Ultimas excavaciones estamos 

proponiendo que Cacaxtla termina 

por el afio 792-800; posiblemente 

por un fendmeno de cardcter 

volcanico, no sabemos si fue 

causado por el Popocatepetl o la 

iztaccihuatl, va que se detectaron 

estratos de ceniza volcanica en 

varios de los pozos que hicimos 

cuando se instalo fa techumbre y 

probablemente debido a este 

fendmeno la gente abandond 

Cacaxtla, pero no en su totalidad, 

pues cabe la posibilidad de que los 

habitantes de las proximidades det 

area hayan reutilizado los dife- 

rentes patios, pasillos v plazas para 

enterrar a sus muertos, pues se 

encontraron 208 entierros, en su 

mayoria infantiles, o sea, que en el 

ultimo periodo Cacaxtla fue utili- 

zada como necropolis’. Después de 

exponernos parte de su inves- 

tigacion concluvd. 

Por su parte, el profesor Arturo 

Meza Gutiérrez, quien se ha 

dedicado a estudiar la tradicion oral 

indigena, respecto a los entierros 

comenta: “el palacio de Cacaxtla 

siempre estuvo habitado aun 

después de su auge. La tradicion 

oral dz los tlaxcaltecas dice que 

hubo una incursion de espafioles 

que asolé a los habitantes del 

palacio, la mayoria nifios, mujeres 

yancianos. Ahora nos lo presentan 

como entierros, in situ, es decir, en 

su lugar. Sin embargo, se cree que 

alli cayeron porque los mataron”. 

  

“el 20 de 

noviembre de 1977, los cuidadores 

También apunts: 

nos dejaron pasar al Gran Basa- 

mento y al entrar nos dimos cuenta 

que debajo de laminas de carton 

habia varios esqueletos de nifios, 

algunos sin cabeza. Asimismo, se 

hallaba un esquéleto aparentemente 

de una mujer abrazando a su nifio 

y la cabeza de éste se encontraba 

junto a la osamenta de un espajiol, 

el cual tenia: yelmo, coraza de 

metal y espada, pero esto nunca 

aparecié en los informes de los 

arquedlogos Diana Lépez y Daniel 

Molina”. 

Finalmente, Meza indicé: 

  

‘el 

palacio era un lugar sagrado y con 

el fin de que no fo volvieran a 

profanar otra banda de conquista- 

dores, los moradores de los pue- 

blos de alrededor lo taparon a 

Propésito porque era un lugar 

importante para ellos, y lo que 

ahora los arquedtogos !laman fosos 

de defensa creemos que fueron 

hechos a mano, al igual que la 

cafiada que divide al cerro de Xo- 

hitécatl con el cerro de Cacantla, 

pues de alli sacaron la tierra para 

hacer del Gran Basamento una 

montafia. Por eso a principios de 

la época colonial. Diego Mufioz 

Camargo describe la zona y 

menciona que en las entradas cabia 

un hombre a caballo. Esto significa 

que e! cronista tlaxcalteca vio el 

palacio funcionando, el cual se 

pierde después en la historia”. 

> 
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El! muralismo de Cacaxtla: 
obra de arte del mundo mesoamericano 

El muralismo de Cacaxtla es un 

legado artistico’ que muestra la 

sensibitidad del hombre mesoame- 

ricano. Estas pinturas fueron 

aplicadas por grandes artistas con 

gran maestria, habilidad y destreza. 

Respecto al muralismo el 

arquedlogo Andrés Santana sefiala: 

“es significativo por su estado de 

conservacién porque las personas 

que vivieron ahi, lo enterraron a 

propdsito para protegerlos, pues 

sabian o consideraban el valor que 

tenian, después abandonaron el 

lugar”. 

También expres6: “Cacaxtla fue 

un centro religioso y todas estas 

pinturas tenian una doble finalidad, 

por un lado, mostrar lo que se 

pensaba desde el punto de vista 

“Por el arte yo viviré aqui 

siempre” 

Cintéotl 

religioso y, por otro, preservar sus 

ideas y su concepcion del mundo a 

través de la memoria colectiva”.* 

Por su parte, Arturo Meza dice: 

“Jas pinturas fueron hechas por 

personas que tenian la misma 

escuela de los murales que se 

hicieron en Bonampak, debio haber 

sido un intercambio cultural y 

comercial”, > 

  

blanco*’. 

  

Caracteristicas de los murales de Cacaxtla 

La presencia de varios pintores es evidente. 

La fidelidad con que se producen los motivos, se supone que los pintores los tenian a 

la vista en el momento de hacer los murales. 

La pintura de Cacaxtia posiblemente es la mas natural de Mesoameérica. 

Los murales estaban dedicados a grupos de habla nahuatl. 

Los murales de Cacaxtla son los mejores conservados hasta ahora descubiertos. 

La preparacién del muro para la pintura fue en un aplanado de color gris; en un 

enlucido, sobre el que se distribuy6 la capa pictorica que es la final. 

La paleta pictorica se basa en cinco tonos de color: azul, rojo, amarillo, negro y 

En relacion a la técnica pictorica Andrés Santana dice: “basicamente utilizaron la mezcla 

de pigmentos minerales, una vez molidos se les agregaba algunos aglutinantes, aceites 

o vegetales. El color rojo provenia de un piedra rojiza, mineral de hierro, ya mezclado 

con los aglutinantes daba el pigmento rojo; el negro humo era obtenido de! carbén, del 

hollin, el amarillo era una arcilla natural; el azu! también se obtenia de un arcilla fijada 

con un colorante organico y el blanco estaba constituido por cal natural”.   
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Ai contemplar la naturalidad y 

la belleza de las pinturas de 

Cacaxtla uno puede trastadarse al 

mundo mesoamericano donde la 

fusion det mito y fa religion daba 

como resultado la presencia de los 

dioses-sacerdotes aqui en la tierra. 

Los dioses de la lluvia 

    

Estos dioses estaban representados 

através de un ave, un jaguar o una 

serpiente, por medio de ellos el 

cielo daba fa Iluvia, Ja tierra daba 

maiz y los hombres existian, 

La descripcién de cada uno de 

los murales que a continuacién se 

presenta fue hecha por los 

arquedlogos: Pedro Ortega 

{Templo de Venus y Templo Rojo). 

Diana Lopez v Daniel Molina (los 

murales de La Batalla. El hombre 

jaguar y Et hombre ave y las 

Jambas norte v sur). 

E! Templo de Venus fue un edificio porticado, en dos de sus pilares se 

encontraron las figuras de un hombre y una mujer ambos con motives 

felinos. En estos se encontraron estrellas que los adornan y estan 

relacionadas con el culto a Venus (Véase mural 1 ). 

Moral 1, 
La diosa de la Iuvia. 

  

Figura Femenina 

La mujer tiene falda de piel de ja- 

guar esta descalza ¥ posa sobre una 

franja acuatica dividida en sec- 

ciones en las que se observan 

garzas, peces y serpientes. Desa- 

fortunadamente este mural se 

encuentra incompleto. 

La arquedloga Carolyn Baus en 

su escrito Murales del hombre y 

la mujer alacran dice que el seno 

colgante de este personaje puede 

tepresentar una deidad de agua o 

ala Vieja Diosa Roja.en los cédices 

mayas, que tambien trae lluvia. 

> 

Fuente: Baus de Czitrom Carolyn, “Murales del hombre y ia mujer alacran”. Tlaxcala, textos de su hisiona. México, Conaculta, 1995. 
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Figura Masculina 

El personaje masculino en una 

posicion de invocacién tiene sus 

brazos levantados hacia el cielo, 

sus antebrazos estan cubiertos por 

plumas y la mano envuelta por una 

garra de jaguar sostiene un ele- 

mento en forma de media estrella 

con cinco puntas y un ojo al centro, 

el cual es considerado como repre- 

sentacién de Venus. 

Este personaje viste un faldellin 

de piel de jaguar, posa descaizo 

sobre una banda acuatica y tiene 

fa sigularidad de presentar un cola 

de alacran que se distingue en la 

parte posterior de su cuerpo. 

Seguin Carolyn Baus el hombre 

alacran de este templo se asemeja 

a los dioses mayas con cola de 

alacran del Cédice Madrid que se 

identifican como deidades de la 

Iluvia. Asimismo, el ojo anillo en 

fa cara de este personaje hace que 

se relacione con Tlalec deidad de 

fa Muvia del Altiplano Central. 

Cabe mencionar que los dos 

personajes presentan cinco lébulos 

que se extienden como pétalos con 

un circulo oscuro al centro. Estos 

26 

El hombre alacran. 

      

  

    
  

  

fobulos representan fa luz radiante 

de Venus. Asimismo, estin parados 

sobre bandas de agua como dioses 

de la Nuvia y “la postura de ambos 

sugiere una danza ritual a Venus- 

maiz-lluvia, pues ellos aparecen 

sobre fas puntas de los pies con 

ambos brazos levantados. soste- 

niendo en alto medias estrellas. 

lievan faldas con destacados 

simbolos de Venus”. 

> 
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E! anciano y su cacaxtli 

En el Templo Rojo se encontré un 

pasillo con bandas acuaticas y 

encima de éste se edificd una esca- 

finata con nueve peldafios. A un 

lado de la escalinata se halla este 

mural (Véase mural 2). La pintura 

de este templo muestra un anciano 

vestido con piel de jaguar porta un 

baston de mando y un cacaxtli, es 

decir, un instrumento de carga, 

también se pueden observar otros 

elementos relacionados con el 

comercio como las plumas o el 

caparazon de tortuga. Tiene dos 

bandas, una acudtica v otra 

serpentina, sobre la banda acuatica 

se puede ascender por los 

escalones, Encima de las bandas 

hay dos plantas una de maiz y otra 

de cacao, a los lados de éstas en la 

parte de las escatinatas se encuen- 

tran unos batracios. 

En relacion a este mural et 

arquedlogo David Morales dice: “el 

anciano ataviado de jaguar trae 

plumas de quetzal, provenientes de 

Guatemala y Centroamérica; asi- 

mismo, porta un caparacho de 

tortuga procedente del Golfo de 

Mexico y una bola de hule de las 

tierras de Tabasco y Chiapas, estos 

elementos estan vinculados con el 

comercio”. 

Por otro lado, Pedro Ortega 

opina: “el contexto de esta pintura 

es interesante por la fauna marina, 

Quetzalcoatl. serpiente emplu- 

mada, la planta de maiz con frutos 

que en lugar de ser mazorcas son 

cabezas de figuras humanas con 

mutilacion dentaria. De la parte 

superior de esta pintura se puede 

observar como caen gotas de agua 

sobre la planta de maiz. La planta 

de cacao es una expresidn de flores 

de fertilidad y los batracios estin 

indicando un lugar de agua o de 

humedad”. 

> 

  

      Mural 2. 

tafe ery 
are mT OE: Sythe   

Fuente: Magaloni, Diana “Metodolagia para el andlisis de la téenica pictorica mural prehispdnica: El Templo Roja de Cacaxtla. México, INAH, 1990. 
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El culto a Tlaloc y Quetzalcéatl 

Este mural se divide en talud 

poniente ¥ talud oriente ya que a 

los lados de ia escalera central del 

Edificio B se pueden observar 

personajes de diferente vestimenta. 

El mural se caracteriza por la 

abundancia y proximidad de las 

figuras, el movimiento de los 

personajes y el sorprendente 

realismo con el cual se presenta un 

cruento y devastador combate 

(Véase mural 3 ). 

En Ja batalla se confrontan dos 

grupos diferentes, los personajes 

con atributos de jaguar, segin la 

historiadora Sonia Lombardo en su 

articulo Las pinturas de Cacaxtla, 

se caracterizan por tener el rostro 

conformado por una nariz recta y 

los ojos sagaces. Todos se encuen- 

tran con el cuerpo de frente ¥ los 

pies abiertos en actitud de agredir. 

Este grupo viste piel de jaguar en 

el faldellin, a manera cinturén y a 

modo de capa. Asimismo, portan 

armas como: lanzas, atlatl o lanza- 

dardos, cuchillos, cuerdas y escu- 

dos redondos con multiples com- 

binaciones del arte plumario. 

Los personajes que portan 

atributos de ave se distinguen por 

tener caracteristicas mayas: nariz 

ganchuda de tipo aguilefia, 

deformacion craneal v los ojos 

bizqueantes. Las posiciones de este 

grupo son libres y variadas. 

Algunos personajes aparecen 

desnudos y descalzos. pero no 

desprovistos de su rango. ya que 

conservan el tocado, los pectorales, 

las pulseras y otros adornos de 

piedras preciosas, entre los instru- 

Mentos que portan son: escudos 

cuadrados y lanzas. Todas expre- 

san postracién ante la fiereza de 

sus adversarios quienes con sus 

cuchillos muestran su caracter 

guerrero al vencerlos, pues quedan 

heridas, con los intestinos ex- 

puestos, cuerpos tronchados, y sus 

pechos abiertos rinden al morir su 

Ultimo tributo a la vida. 

Segun Sonia Lombardo en este 

mural el grupo de los felinos, cuyes 

rasgos fisicos se asemejan a etnias 

del Altiplano de México, resultan 

vencedores ya que ¢s un grupo 

diestro en fas artes de la guerra. 

Mientras que los personajes ave 

con sofisticados afeites, ricos 

plumajes y jovas de jade parecen 

representar un grupo de sacerdotes 

con gran refinamiento cultural. 

Al parecer los protagonistas de 

la batalla son sacerdotes, unos mas 

telacionados con los conoci- 

mientos y la religion que propician 

la agricultura y otros con la guerra 

sagrada. “A nivel social los 

sacerdotes eran figuras relevantes 

ya través de sus conocimientos se 

acercaban a la divinidad y les 

transmitian a los hombres sus 

deseos. Estos sacerdotes se vin- 

culan a dos deidades: los mayas a 

Quetzalcdatl, dios portador de la 

Iuvia y los nahuas a Tlaloc en su 

advocacién de jaguar como sefior 

de la tierra y también portador del 

agua que surge del interior de la 

tierra. Como representantes de dios 

en la tierra, administraban los 

bienes y su riqueza venia de la 

concentracion de productos agri- 

colas y artesanales generados por 

el trabajo tributario de la poblacion 

campesina’=*, 

“La batalla representada en estas 

pinturas es eminentemente reli- 

giosa, ya que el sacrificio de los 

sacerdotes-aves en manos de los 

sacerdotes-jaguar, asegura en el 

pensamiento magico religioso la 

subsistencia de la poblacion. 

Quetzalcoatl, la serpiente emplu- 

mada, que personifica a la benéfica 

‘luvia que trae el viento por el ja- 

guar, identificado con Tliloc para 

lograr su fertilidad. Sélo con este 

sacrificio la tierra puede ger- 

minar™}? »>
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El jaguar que fertiliza la tierra 

Este mural muestra una figura 

humana, vestida con piel de ja- 

guar (Véase mural 4). La figura 

porta un atado de lanzas del que 

brotan gotas de agua. El personaje 

esta parado sobre un reptil con 

atributos de felino cuyo cuerpo 

asciende junto a la banda de 

animales acuaticos enmarcando 

este sector. Entre los numerales 

presentes tenemos la fecha 9 ojo de 

reptil enmarcada y rematada por 

llamas. también se hallan otros dos 

numerales a la izquierda del 

personaje ¥ un rectangulo mutilado 

en el extremo superior, 

Para ef arquedlogo Pedro 

Ortega. este mural se relaciona con 

la fertilizacidn de la tierra, pues fa 

figura con vestimenta de jaguar 

porta un atado de lanzas del que 

salen gotas de agua para fertilizar 

al jaguar serpiente que en este caso 

significa tierra. 

“El hombre-jaguar, de rasgos 

nahuas Neva un objeto equivalente 

a la barra ceremonial: un haz de 

lanzas que bien ha sido identificada 

como el xiuhmolpilli o atado de 

cafias, Entre los aztecas era bien 

conocida su funcion: en las tierras 

de “fuego nuevo” se ataban $2 que 

Tepresentaban los afios de un ciclo 

   

   

9 ojo 
de reptil 

    

Mural 4. 

Estera 

Esters con 

numeral 1 

      
Fuente: Foncerrada. Marta, La pintura mural de Cacaxila Tlaxcala. México, UNAM, 1978. 

  

  

de cuatro veces trece. En esta fiesta 

toxiuhmolpilia, se apagaban todes 

los fuegos y si los sacerdotes lo 

volvian a encender, les ofrecian 

sacrificios a los dioses por haber 

permitido a los hombres continuar 

viviendo por 52 aiios mas; en el 

caso contrario, desapareceria ta 

humanidad™?, 
> 
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de Quetzaledatt. 

  

Los numerales del hombre jaguar 

El mural presenta la fecha 9 ojo de reptil, relacionada con “la celebracién de un fuego nuevo + 

segun Alfonso Caso en Los calendarios prehispanicos es igual a 9 Viento, fecha del nacimiento 

Sin embargo, para la maestra Marta Foncerrada existen tres posibilidades distintas; primera se 

tefiere al nombre del personaje quien pudo ser el sefior 9 ojo de reptil flameante; segunda es una 

fecha de ascenso al poder del gobernante, el guerrero jaguar serpiente, cuyas flechas proveen de 

agua ¥ tercera podria conmemorar un evento significativo en la historia de la ciudad. 

También muestra otro elemento denominado por la historiadora estera, Es una mano extendida, 

la cual se contintia hacia un grupo de delgados rectangulos inclinados verticalmente. Esta estera 

significa asiento del poder politico y religioso. 

La historiadora denominé a la estera con numeral |, por tener un disco que aparece debajo de un 

cajete plano con soporte y por el disefio en forma de ocho. 

Otro signo que aparece dentro de esta pintura es la cabeza humana con numeral 2, en la que 

aparece un rostro de perfil con la nariz larga y aguilefia, 1a frente descubierta y el pelo echado 

hacia atras. Es un perfil maya que alude a una fecha que conmemora una confrontacion en la que 

rodé por el suelo el tocado de ave insignia que distingue a los mayas sacrificados.     

El guerrero pintado de negro 

En este mural la figura humana 

esta pintada de negro v es el 

elemento central de la composicion 

{Véase mural 5). Se encuentra 

ticamente ataviada, mostrando en 

su tocado, pies y hombros elemen- 

tos de ave. Sujeta con sus brazos 

una barra ceremonial que revela 

una marcada influencia maya. Este 

elemento aparece representado en 

estelas del area maya indicando ef 

_ alto rango del personaje que lo 

porta, un alto jefe o sacerdote prin- 

cipal. A ta izquierda del personaje 

se encuentra un ave emitiendo 

sonido y abajo se encuentra el nu- 

meral 13 pluma. 
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Mural 5, 

Trece 

pluma         

      
  

Fuente: Foncerrada, Marta.la pintura mural de Cacaxtla Tlaxcala. México, UNAM, 1976.



Frente al rostro el personaje se 

halla un rectangulo rodeado por 

huellas de pies, abierto su limite in- 

ferior. Dos manos que se unen 

marcan la entrada de lo que seria 

un recinto sagrado dedicado al 

numen del agua. Bajo las manos 

se encuentra la representacién de 

un ojo emplumado, 

El gran sefior aqui personificado 

esta parado sobre una serpiente 

emplumada, Quetzalcdatl, que 

enmarca igualmente a la pintura. 

Esta, a su vez, se prolonga sobre 

la banda de animales acuaticos. La 

gran planta de maiz cierra la 

entrada del cuarto. 

Por su parte, Pedro Ortega, 

explicé: “se trata del hombre ave 

que sostiene una barra ceremonial, 

tal como se representan los 

personajes de alto rango en el drea 

del Usumacinta, El Naranjo, 

Palenque y otros centros prehis- 

panicos mayas. Esta barra significa 

la jerarquia de un gobernante con 

atuendos de ave y pies que 

muestran las garras de ave, posado 

sobre una serpiente emplumada, 

serpiente divina que representa a 

Quetzalcéatl”. 

  

la barra ceremonial, 

cuales indican sacrificio. 

  

Los numerales del hombre ave 

Para Marta Foncerrada el numeral 13 pluma, es una pluma de aguila por el alargado y puntiagudo 

disefio. La historiadora sefiala que el personaje es un guerrero el cual porta como yelmo !a cabeza 

de aguila y las patas de animal sustituyen a los pies. El disefio de la pluma viene a ser una version 

comprimida del atuendo del personaje, va que éste representa una autoridad politico religiosa por 

También se encuentra un quetzal con sus alas extendidas. De su pico salen gotas de sangre, las 

Otro elemento importante que se puede observar es el rectangulo decorado con tres medias estrellas 

con un ojo de agua al centro y ocho huellas de pies que lo rodean. Al parecer fue un patio rodeado 

de pasillos con una entrada al centro ya que en él se guardaba agua. Por ultimo, el ojo emplumado 

que esta debajo de las manos significa lo sagrado y una jerarquia a nivel social.   
  

El ritual del ave y el jaguar 

La historiadora Sonia Lombardo en 

su articulo Las pinturas de 

Cacaxtla destaca que la vestimenta 

de los dos personajes se identifican 

con el jaguar yv el aguila. Estan 

parados sobre dos espléndidas 

serpientes, juzgadas, doblegadas y 

controladas, Las serpientes como 

animales rastreros de cuerpo 

alargado se relacionan con el 

serpentear de la corriente del agua. 

La historiadora menciona que la 

serpiente piel de jaguar corres- 

ponde al agua de tierra v las plumas 

de quetzal dz la serpiente 

emplumada se vinculan con el agua 

de viento. 

Alaire libre, estos dos sacerdotes 

tepresentan “el grupo de culti- 

vadores de riego y de temporal con 

todo su atuendo ceremonial, uno del 

dios Tlaloc y otro del dios 

Quetzalcéat!, bailan y ejecutan 

rituales magico-religiosos para 

ptopiciar la fertilidad de ja tierra. 

Ella se muestra prédiga y hace 

florecer las mieses con generosas 

mazorcas de maiz. 

También cabe mencionar que 

ambos sacerdotes tienen a su 

alrededor bandas acuaticas con 

caracoles, cangrejos, cucarachas de 

mar, tortugas v viboras procedentes 

de las aguas del Pacifico, Golfo de 

México y del Caribe. > 
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Un jaguar con la efigie de Tlaloc 

Mural 6. 
Ei mural de esta jamba?* presenta 

un personaje, igualmente ataviado 

con la piel de jaguar, que porta en 

la mano izquierda una serpiente y 

con el brazo derecho sostiene una 

vasija con el rostro de Tlaloc 

(Véase mural 6). De la vasija cae 

agua y del vientre del personaje sale 

una planta. Junto a sus pies se Efigie 

encuentra nuevamente el glifo ojo de Tlalée. 

de reptil, esta vez con el numeral 

7. 

Tlaloc, el dios de fa Iluvia, 

parece presidir la representacion de 

este sector dentro de una tematica 

de fertilidad, de dar vida, en la que 

ademas aparecen varios elementos 

telacionados con Quetzalcéatl. 

“El color amarillo es el del ja- 

guar que en toda la iconografia de 

Cacaxtia se ha identificado con la 

tierra fértil capaz de hacer crecer 
7 ojo de reptil. 

los cultivos y que se puede ver en 

  

la jamba norte del propio cuerpo 

del jaguar, de su ombligo brota y 
e 7336 

florece una bella planta", >} Fuente: Material proporcionado por el arquedtogo Pedro Ortega. 
  

  

  

Los numerales de la jamba norte 

En la jamba norte aparece la fecha 7 ojo de reptil, elemento calendarico que significa culto ala 

agricultura por la relacion que hay entre Tlaloc y la fertilizacion de fa tierra, segan el arquedlogo 

Pedro Ortega. 

Por otro lado, Marta Foncerrada menciona que esta fecha posiblemente se refiera al “nombre 

calendarico del personaje, aunque su posicién en el nivel inferior de la banda podria interpretarse 

como una designacién de la tierra, el monstruo anfibio que combina lo terrestre con lo acuatico. 

Simbolizaria la vitalidad del mundo natural. El personaje vierte agua de una vasija, con la efigie 

de Tlaloc, en la otra mano sostiene una serpiente acuatica; de su cuerpo, ademas brotan flores””     
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Un danzante maya 

SH 
CEESESEO 

cas 

  

Mural 7. 

7 ojo de reptil 
a 

ep 

  

  

Fuente: Material proporsionado por el arquedtogo Pedro Ortzga, 
  
  

Esta jamba muestra un danzante 

pintado de negro. con su tocado v 

una larga planta que llega hasta la 

banda acudtica inferior (Véase 

mural 7). Lleva en sus brazos un 

gran caracol marino del cual 

emerge una pequefia figura, una 

deidad menor del agua o dei mar. 

La deformacién craneal visible en 

ambas cabezas da a la repre- 

sentacién un caracter un tanto 

mayoide. La movilidad del per- 

sonaje mayor provoca que este mu- 

ral contraste con los demas del 

conjunto, dotandolo de una sing: 

  

lar belleza y expresividad. Acom- 

pafian a fa figura dos numerales: 3 

venado en la parte superior ¥ 7 ojo 

de reptil, bajo el personaje del 

caracol. 

Tlaloc ¥ Quetzalcoatl aparecen 

nuevamente como deidades prin- 

cipales en asociacién con diversos 

numerales ¥ simbolos presentes en 

cada uno de los sectores dz este sin- 

gular conjunto. 

Sobre este mural el arquedlogo 

Pedro Ortega dice: “es un personaje 

con caracteristicas mavas el cual 

porta un caracol del que sale un 

personaje con cabellera roja. Et 

contexte de este mural nos da a 

entender el origen de la vida a 

través de los elementos marinos tal 

¥ como lo indica la cosmogonia 

maya”. »



  

Los numerales de la jamba sur 

Para Marta Foncerrada el numeral 3 venado representa el nombre del danzante maya 

que porta el enano enjoyado el cual sale de un caracol marino. Al parecer ef venado es un 

signo simbdlico relacionado con lo honores tributados al personaje por la intromisién 

cultural de los mayas en la conformacién de 1a cultura de Cacaxtla . 

Asimismo, se puede observar de nuevo la fecha 7 ojo de reptil la cual segun Marta 

Foncerrada designa a la misma persona de la jamba norte, o sea, al sefior 7 ojo de reptil. 

~Los personajes con mayor expresion dinamica de Cacaxtla estan en las jambas norte y 

sur, ¥a que se encuentran en una posicién de danza con gran movimiento. Artisticamente 

son los mejor realizados en la obra pictérica de Cacaxtla” explicd Pedro Ortega.   
  

Cacaxtla inspiracién de varios significados 

Hasta aqui hemes conocido la 

arquitectura ¥ pintura mural de 

Cacaxtla que sin lugar a duda viene 

a representar el sineretismo de 

vanas culturas mesoamericanas del 

México prehispanico, Por el 

arraigo cultural y el simbolismo 

histdrico que tiene esta zona 

arqueoldgica concluimos con la 

opinién de los investigadores 

acerca del significado de Cacaxtla. 

Para los arquedlogos Diana 

Lopez y Daniel Molina, el nombre 

de Cacaxtla se deriva de la raiz 

* ndhuatl “cacaxtli”: instrumento de 

carga hecho de varas paralelas 

amarradas formando un soporte 

alargado que se posaba en la 

espalda. Por otra parte, también 

aseguran que puede aludirse a una 

especie de “cuervo®. 
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“Su nombre deshielo milenario es un clamor 

de la naturaleza seacillo, fratemal y milenario”. 

Para el arquedtogo David Mo- 

rales, Cacaxtla puede referirse a ‘el 

lugar del comercio”™ por el mural 

del Tempto Rojo donde se encuen- 

tra un anciano con su cacaxtli y 

por el inteccambio comercial que 

tenian los antiguos habitanies de 

Cacaxtla con otras culturas 

prehispanicas. 

Elarquedlogo Pedro Ortega nos 

comenté que Cacaxtla podria tener 

diversas acepciones ya que el 

pueblo de San Miguel del Milagro 

denomina “cerro de la frontera” al 

sitio donde esta el Gran Basa- 

mento. 

También sefialé que podria ser 

“el tugar de Venus” por el 

rectingulo compuesto por estrellas 

y el ojo emplumado que hay en el 

mural del hombre ave ya que 

Carlos Pellicer 

ambos clementos estan relacio- 

nados con el culto a Venus. 

Asimismo, manifest6 que 

cuando Sonia Lombardo da su 

interpretacién de los murales te 

llama ‘el lugar dond2 muere la 

Iluvia en la tierra’, nombre postico 

que hace alusién a los dioses 

Quetzalcéatl v Tlaloc relacionados 

con la Huvia de temporal que 

fertiliza las tierras y al atto indice 

de humedad que hay en el area. 

Finalmente, Ortega menciond 

que el mural de fa batalla muestra 

un contexte importante a través de 

los corazones que sangran, de tal 

manera que también podria ser ‘e! 

lugar del sacrificio divino o 

sagrado’ para propiciar fa lluvia y 

la fertilizacion de la tierra. 
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Cacaxtla hacia el futuro 

Cacaxtla es un baluarte cultural 

que no se debe descuidar por el 

significado émico que tiene para 

nosotros como mexicanos. En esta 

zona arqueoldgica falta mucho 

trabajo por hacer como el continuar 

con las excavaciones, preservar la 

pintura mural y restaurar la 

ceramica encontrada durante el 

proceso de excavacién, 

Respecto al trabajo arqueo- 

légico, David Morales, dijo: “el 

Gran Basamento no se ha 

explorado en su totalidad debido a 

que falta por despejar los demas 

edificios que hay en él. Las 

excavaciones no han Ilegado a su 

fin, pues existe un mural descu- 

bierto durante Ia construccién de 

1a techumbre, pero no fue liberado 

debido a que quedaba fuera de esta, 

Eso quiere decir que todavia hay 

mas murales por despejar™ 3% 

También mencioné que “las 

tuinas de esta pequefia ciudad 

prehispanica se encuentran en zona 

de riesgo, en caso de una eventual 

erupcidn del volcan Popocatépetl, 

pues la ceniza acumulada en la 

techumbre y el peso de la misma 

seria Io que afectaria los 

murales”.“° 

“Nunca seremos completamente mexicanos en tanto 

no conozcamos para amarlo y admirarlo, el ane 

maravilloso de nuestros antepasados”. 

Por eso, actualmente se le da 

mantenimiento a 1a techumbre, 

muros, patios y pasillos, también 

sé protege y consolida toda la 

pintura mural del sitio y en espe- 

cial la del templo rojo ya que es un 

muro de adobe y es la parte que 

pudiera presentar mayor riesgo si 

se Iegara a presentarse una 

erupcion volcanica. 

En relacion a esto David Mo- 

rales comenté que existe un 

programa de contingencia con los 

trabajadores en caso de siniestro el 

cual consiste en cubrir los murales 

para su preservacion. “En ua 

principio se pensé en ta posibilidad 

de retirar los murales def sitio y 

albergarlos en el Museo Regional 

de Tlaxcala, pero lo mejor es 

trabajar el mural directamente en 

su lugar y con el proceso de 

conservacion se puede evitar un 

dafio mayor”. 

“Morales indicé que el Instituto 

Nacional de Antropologia e 

Historia trabaja junto con las 

autoridades de Proteccion Civil en 

tos estados de Morelos, Tlaxcala, 

México y Puebla para adoptar 

medidas encaminadas a la conser- 
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vacion de los vestigios arqueo- 

logicos”." 

Por otro lado, “desde el mes de 

mayo de 1997 restauradores de la 

Coordinacion Nacional de Res- 

tauracién del INAH trabajan en el 

rescate de mas de 40 piezas 

arqueologicas [...] para ser 

exhibidas en la reinauguracién de 

los Museos de Cacaxtla y Xochi- 

técath 7? 

Finalmente, respecto al trabajo 

de la ceramica, David Morales, 

dijo: “son toneladas de tepaleates 

encontrados en el proceso de 

excavacion de 1975 a 1994; éstos 

se lavan, se marcan y se analizan. 

De este material se han recuperado 

mas de diez piezas completas y 

semi-completas y de las 40 piezas 

que estan en proceso de restau- 

Facion va casi se terminaron sélo 

faltan aproximadamente diez para 

que se reintegren al Museo de 

Cacaxtla y Xochitécatk”, 

Si visita Tlaxcala, por ningun 

motivo deje de ira Cacaxtla, ya que 

es un patrimonio histérico y 

artistico que nadie debe dejar de 

»> 
apreciarlo. 
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Cacantia es una pequefia ciudad 

prehispanica llena de agradables 

sorpresas, en fa que el visitante 

puede imaginar v conocer el pasado 

de nuestra historia a través de sus 

edificios porticados, plazas. patios. 

templos y basamentos piramidales. 

Asimismo, s¢ puede observar la 

Conclusiones 

Asi como el verso es la maxima 

expresion de la poesia, el repartaje 

es la maxima expresién del 

periodismo, El reportaje es un 

género periodistico que brinda la 

oportunidad de escribir sobre el 

tema que uno desze. 

El reportaje es tenacidad, 

inststencia v persistencia en la 

ardua busqueda de la informacion 

por eso es el mas vasto de los 

géneros periodisticos. 

El reportaje permite practicar el 

ensayo a través de la investigacién 

histérica y hemerografica. Asi- 

mismo, admite hacer uso de otros 

géneros periodisticos como la 

entrevista para difundir lo mas 

actualizado del hecho, pues al 

recurnir a las fuentes vivas se puede 

conocer fa visién persona! de los 

‘investigadores en el tema. 

El reportaje es una vivencia per- 

sonal que utiliza fa palabra escrita 

para narrar yv describir escenas con 

el fin de remitir al piblico a los 

hechos mds remotos que tienen 

relacion con el presente. Al reflejar 
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sensibilidad artistica de los pintores 

mesoamericanos en los murales 

donde plasmaron con gran maestria 

el pensamiento magico-religioso de 

nuestros ancestros para propiciar 

la fertilidad de Ia tierra. 

Aqui es posible pasar gratas 

horas de esparcimiento, pues 

emociones y reproducir ambientes 

trata de dar un panorama lo mas 

completo posible del hecho o lugar, 

pues su objetivo es informar. 

La realizacton de este reportaje 

nace a raiz del inmenso patrimonio 

cultural que tiene nuestro pais para 

nosotros ¥ que merece ser difundido 

por conformar parte de nuestra 

historia. 

De acuerdo con [a investigacion 

realizada sobre la zona arqueo- 

logica de Cacaxtla se puede 

concluir que es una aportacién cul- 

tural invaluable no sdélo para 

México sino también para la 

humanidad. 

El palacto en su época de 

esplendor fue habitado por un 

grupo proveniente de las costas del 

Golfo, Oaxaca, Veracruz. Tabasco, 

Campeche y area maya entre los 

afios 600 y 850 después de Cristo, 

Atin no se ha Hegado a una 

conclusién sobre los antiguos 

habitantes de Cacaxtla, pues los 

historiadores mencionan que fue 

sede de los olmeca xicallanca; sin 

Cacaxtla ofrece al paseante 

apacibles paisajes en los que se 

puede apreciar la nitidez del cielo 

azul y respirar el aire puro del 

campo. Al abandonarla quedara 

satisfecho con el paseo y el 

encuentro con el arte y !a historia 

del México prehispanico. 

embargo, las investigaciones 

arqueolégicas mas recientes 

seflalan que fueron los olmeca 

nonoalca. 

El Gran Basamento esta 

formado por el estilo y concepto 

arquitectonico tipico de Mesoa- 

mérica: talud, tablero, edificios 

porticados. recintos escalonados, 

plazas y patios que muestran una 

innovacion en la arquitectura 

prehispanica. 

Representa el sincretismo de 

varias culturas étnicas como la 

nahuatl por situarse dentro del Al- 

tiplano Central y la maya por 

provenir de las costas dei Golfo. 

Fue un centro ceremonial donde 

se erigia culto a Tlaloc y Quet-_ 

zalcdatl ambos como proveedores 

de fa lluvia para tener buenos ciclos 

agricolas. 

Tiene mas de 300 metros 

cuadrados de pintura mural en Ja 

que resalta el realismo de la figura 

humana, Asimismo, la influencia 

maya en los murales es notoria por 
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Asimismo, se puede observar la 

Conclusiones 

Asi como el verso es la maxima 

expresion de la poesia, el reportaje 

es la maxima expresion del 

periodismo. El reportaje es un 

género periodistico que brinda la 

oportunidad de escribir sobre el 

tema que uno desze. 

El reportaje es tenacidad, 

insistencia y persistencia en la 

ardua busqueda de la informacién 

por eso es el mas vasto de los 
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sensibilidad artistica de los pintores 

mesoamericanos en los murales 

donde plasmaron con gran maestria 

el pensamiento magico-religioso de 

nuestros ancestros para propiciar 

la fertilidad de 1a tierra, 

Aqui es posible pasar gratas 

horas de esparcimiento, pues 

emociones y reproducir ambientes 

trata de dar un panorama lo mds 

completo posible del hecho o lugar, 

pues su objetivo es informar, 

La realizacion de este reportaje 

nace a raiz del inmenso patrimonio 

cultural que tiene nuestro pais para 

nosotros y que merece ser difundido 

por conformar parte de nuestra 

historia. 

De acuerdo con Ia investigacion 

realizada sobre la zona arqueo- 

logica de Cacaxtla se puede 

concluir que es una aportacién cul- 

tural invaluable no sélo para 

México sino también para la 

humanidad, 

El palacio en su época de 

esplendor fue habitado por un 

grupo proveniente de las costas del 

Golfo, Oaxaca. Veracruz. Tabasco, 

Campeche y area maya entre los 

afios 600 y 850 después de Cristo. 

Aun no se ha Hegado a una 

conclusion sobre los antiguos 

habitantes de Cacaxtla, pues los 

historiadores mencionan que fue 

sede de los olmeca xicallanca: sin 

Cacaxtla ofrece al paseante 

apacibles paisajes en los que se 

puede apreciar la nitidez del cielo 

azul y respirar el aire puro del 

campo. Al abandonarla quedara 

satisfecho con el paseo y el 

encuentro con el arte y 1a historia 

del México prehispanico. 

embargo, las investigaciones 

arqueologicas mas recientes 

sefialan que fueron los olmeca 

nonoalca. 

E! Gran Basamento esta 

formado por el estilo y concepto 

arquitecténico tipico de Mesoa- 

meérica: talud, tablero, edificios 

porticados, recintos escalonados, 

plazas y patios que muestran una 

innovacion en la arquitectura 

prehispanica. 

Representa el sincretismo de 

varias culturas étnicas como la 

nahuatl por situarse dentro del Al- 

tiplano Central y la maya por 

provenir de las costas del Golfo. 

Fue un centro ceremonial dond: 

se erigia culto a Tlaloc y Quet-_ 

zalcéatl ambos como proveedores 

de la lluvia para tener buenos ciclos 

agricolas. 

Tiene mas de 300 metros 

cuadrados de pintura mural en la 

que resalta el realismo de la figura 

humana, Asimismo, la influencia 

mava en los murales es notoria por 
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fos colores. contenido y motivos 

Tepresentados en cada uno de ellos. 

Por otro lado, respecto a los 

murales se puede decir que en ef 

Templo de Venus los dioses de la 

luvia no s6lo rinden culto a Tlaloc 

sino también a Venus. 

El significado de Cacaxtla se 

deriva de la raiz nahuatl cacantli, 

de acuerdo con el contenido de! 

Templo Rojo el cual muestra un 

anciano con su cacaxtli en la parte 

posterior. 

En el mural de la batalla, los 

guerreros jaguar y los guerreros 

ave rinden culto sacrificial a 

Tialoc, dios de la Muvia y a 

Quetzalcéatl, la serpiente emplu- 

mada. 

E! mural del hombre jaguar 

parado sobre la serpiente jaguar 

representa Ia fertilizacién de ta 

tierra y el guerrero pintado de negro 

con vestimenta de ave representa 

una autoridad politico religiosa. 

E] jaguar con la efigie de Tlaloc 

representa a Ja Iluvia para la 

fertilizacion de la tierra y et 

danzante maya simboliza la 

intromisién de la cultura maya en 

Cacaxtla, ademas representa el 

origen de la vida a través de los 

elementos marinos. 

Finalmente este sitio arqueo- 

logico al igual que todos los que 

tenemos en nuestro territorio 

merece nuestra atencién por el 

significado etno-histérico que tiene 

para nosotros como mexicanos. 

Por lo que debe protegerse y tomar 

Jas medidas necesarias en caso de 

una erupcién volcanica provocada 

por el Popocatépetl y permitir que 

sigan adelante las investigaciones 

arqueoldgicas ¢ historicas. —€« 
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de una colina protegido por fosos y profundas barran- 

cas. 
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* Entrevista personal realizada al profesor Arturo 

Meza Gutiérrez en Malinalco, Estado de México, el 21 

de febrero de 1998. El profesor Arturo Meza Gutiérrez 

se dedica a estudiar el pensamiento prehispanico a través 

de la investigacion de campo y fuentes histéricas. 

Actualmente conduce el programa Del campo y la 

ciudad en Radio Educacién y ha publicado: 

Reminiscenciay de Malinalco, Tezcatlipoca nuestro ser 

interno, Calendario mexicano. Mosaico de turquesa, 

Al otro lado de tas sombras, Piltzintecuhtl el sefor 

nifto, el hijo del sol y diversos cuentos de la mitologia 

indigena, 

°6 Entrevista personal realizada al arquedlogo Andrés 

Santana Sandoval en la Universidad Autonoma de 

Tlaxcala, el 2 de diciembre de 1996. 

2’ Véase Sonia Lombardo, et. al, Cacaxtla. El lugar 

donde muere la lluvia en la tierra, México, SEP/INAH/ 

GET/ITC, 1986, 554 pp. 

*8 Baus de Czitrom, Carolyn. “Murales del hombre 

y la mujer alacran™. Tlaxcala, textos de su historia. p. 

678. 

> Lombardo, Sonia. “Las pinturas de Cacaxtla”. 

Historias 12, p.8. 
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idem, 

3} Véase Marta Foncerrada de Molina. Cacaxtla. 

La iconografia de los olmeca xicallanca. Instituto de 

investigaciones estéticas/ UNAM, 1993, 191 pp. 

= Lombardo, Sonia. Op. cit, p. 16. 

9 Ibidem, p.17 

* Idem. 

35 Seguin la arquitecta Lourdes Aburto las jambas 

son las entradas de las puertas que dan acceso al recinto 

interior del Edificio A. 

6 Lombardo, Sonia. Op. cit; p. 17. 

* Foncerrada de Molina, Marta. Op. cit; p. 139. 

** Lopez Diana y Molina Daniel. “Las fuentes y los 

olmeca xicallanca”. Tlaxcala, textos de su historia. p. 

429, : 
» Entrevista personal realizada al arquedlogo David 

Morales Gomez en Cacaxtla, Tlaxcala; el 15 de octubre 

de 1997, 

© ______ Ef Universal (México D.F.), 22 de 

jun. de 1997, p.1A, sece. Cultural. 

* Idem, 

# Avila, Mariana. EY Universal (México D.F), 20 

de jun. de 1997, secc. Cultural.
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