


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    





    
        
            
                
                    
                

                

                    
                        las antiguas rutas comerciales. un camino por las sierras nahuas de puebla y veracruz - rubén...

                    


                    
                        
                            	Home
	Documents
	LAS ANTIGUAS RUTAS COMERCIALES. uN CAMINO POR LAS SIERRAS NAHUAS DE PUEBLA Y VERACRUZ - Rubén Morante López.pdf


                        

                    


                    

    
        
            

                
                    

                        
                            
                                






















                            

                        


                    

                

            

        

    


    
        
            prev

            next

        

        
            
                
            

            out of 22

        

    


    
                
            
        
            









                    
                        
							Upload: elizabeth-ololiuhqui-matheus
                            Post on 10-Oct-2015

                            51 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            0 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        	
Las anTiGUas rUTas comerciaLes: Un camino Por Las sierras naHUas
de PUeBLa y VeracrUZ

rUBn moranTe LPeZdireccin General de investigaciones,

Facultad de Geografa, Universidad Veracruzana

Introduccin1

Los mercados temporales surgieron en un momento de la historia
en la mayora de los pueblos del mundo. a ellos acudan consumidores
que demandaban bienes que no podan obtener en su entorno, al igual
que productores que dedicaban parte de su tiempo al intercambio.
Para estos encuentros se acordaron sitios y fechas. con el tiempo
los mercados temporales dieron origen a una nueva actividad ya que
eventualmente aparecieron los mercados permanentes, con personas
que se dedicaron de tiempo completo a la intermediacin entre
productores. Las cosas no han cambiado mucho en la sierra nhuatl de
Puebla y Veracruz, donde a la par de los comerciantes establecidos,
algunos productores ofrecen sus bienes en un mercado temporal que
se realiza un da determinado de cada semana. estos intercambios
involucran el transporte, a corta y larga dis-tancia, de mercancas
que llegan acompaadas de ideas, modas y estilos artsticos que se
difunden por un amplio territorio.

desde muchos siglos antes de la llegada de los europeos a
amrica, diver-sos grupos tnicos recorrieron las rutas que van de la
costa del golfo de mxi-co al altiplano central. se trat de
movimientos migratorios y comerciales que eran no slo lgicos, sino
indispensables entre dos regiones simbiticas que tienen fuertes
contrastes fisiogrficos y climticos y que, por eso mismo, presentan
condiciones distintas para el cultivo y la explotacin de bienes.
eric Wolf 2 dice que este hecho integra a mesoamrica y Bernardo
Garca mart-nez 3 afirma que su integracin, a travs del estado
mexica, dio a la regin una estructura, ecolgicamente equilibrada,
que la colonia hered.

1 este trabajo forma parte del proyecto de investigacin,
navegantes de las montaas: caminos prehispnicos y de arriera entre
la costa del Golfo y el altiplano central. Tambin forma parte de mi
contribucin al proyecto de investigacin: Gestacin y diversidad
poblacional en la regin crdoba-orizaba. Una perspectiva
antropolgica. si bien la investigacin es mucho ms amplia, aqu nos
remitimos al resultado de la primera parte del trabajo.

2 eric Wolf, Pueblos y culturas de Mesoamrica, mxico, Biblioteca
era, 1986, p. 26.3 Bernardo Garca martinez, consideraciones
corogrficas, en Historia general de Mxico,

tomo i, mxico, el colegio de mxico, 1976, p. 5-82.
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108 Las rUTas PreHisPnicas

Tradicionalmente se ha pensado que las rutas de la costa del
golfo de mxico al altiplano central eran dos: la de xalapa y la de
orizaba.4 as fue a partir de la segunda mitad del siglo xvi:
hablamos de dos caminos coloniales que se disputaron por siglos la
primaca del paso hacia la ciudad de mxico, ya fuere por el camino
real, por el camino nacional o con el trazado de las vas del
ferrocarril, partiendo primero de La antigua, luego de san Juan de
Ula y finalmente del actual puerto de Veracruz. se trata de un
punto de la costa que adquiri importancia a partir de la llegada de
los espaoles y de sus buques, provenientes en su mayora de
cdiz.

en la poca prehispnica la situacin era diferente, sobre todo
porque el punto donde actualmente est la ciudad de Veracruz, no era
un nodo del sistema comercial mesoamericano. si bien el altiplano
central y la costa del Golfo eran regiones de partida y destino,
varios sitios alternaron como nodos y como puntos relevantes en el
paso y, por lo mismo, como focos de comercio y desarrollo. Las
decisiones acerca de las rutas de co-mercio eran determinantes para
la vida de muchos pueblos. mantenerse al margen de esos caminos fue
una de las causas que determinaron el que hoy las sierras negra, en
Puebla, y de Zongolica, en Veracruz, se encuen-tren entre las
regiones ms pobres del pas.

en nuestras investigaciones se combinaron los recorridos de
campo con los estudios de gabinete. Los primeros se hicieron en
vehculo hasta donde era posible; cuado las rutas se hicieron de
difcil acceso, se us la bicicleta de montaa.5 el trabajo de
gabinete, en cuanto a cartografa, consisti en la consulta y
comparacin de mapas actuales, al igual que en la bsqueda de mapas
en archivos como el General del estado de Vera-cruz, el archivo
General de la nacin y la mapoteca orozco y Berra.6 Tambin se
recurri a la consulta de varias fuentes del siglo xvi.

se sigui el mtodo establecido por el instituto de Geografa de la
unam 7 para medir y clasificar pendientes.8 Hoy se puede obtener
infor-

4 Las fuentes que mencionan lo anterior son mltiples, vase por
ejemplo a Peter rees, Transporte y comercio entre Mxico y Veracruz,
mxico, secretara de educacin Pblica, coleccin sepsetentas, 1976 y a
eric Wolf, op. cit., 1986, p. 17, quien les llama balcn
tropical.

5 Los vehculos estaban dotados con odmetros a fin de medir el
kilometraje entre diversos sitios. Los recorridos se acompaaron con
mapas de la zona; se usaron varios mapas distintos, pero se dio
preferencia a los del inegi con escala 1:50000 y 1:250000. Para el
trabajo de campo, se prepararon cuestionarios con puntos a
localizar y preguntas para los habitantes de un sitio o regin, que
nos ayudaron a buscar posibles soluciones a un problema o vas
alternas que pudie-ran haberse utilizado y que no estn sealadas en
las cartas actuales.

6 Los mapas antiguos, algunos de ellos verdaderas obras de arte,
proporcionan datos inva-luables, muchos de los cuales debieron ser
evaluados sobre el terreno.

7 mara Teresa Garca y Jos H. Lugo, El relieve mexicano en mapas
topogrficos, instituto de Geografa, mxico, Universidad nacional
autnoma de mxico, n. 5, 2003.

8 se us la frmula de la tangente para obtener el ngulo de
inclinacin, considerando al numerador como la altitud y al
denominador como la distancia. La altitud se midi me-diante la
diferencia de curvas de nivel del mapa ms detallado que tuvimos a
la mano. La distancia entre dos puntos se midi en lnea recta.
siempre hubo varios caminos entre dos
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macin satelital o usando modelos geogrficos que alimentan datos
a un programa.9 ambos mtodos proveen informacin de la situacin
actual de un territorio. La tecnologa debe ser usada con cuidado,
si bien refleja la situacin actual. si bien los caminos histricos
fueron en muchos casos el antecedente del trazo de los caminos
actuales, algunos se han conver-tido en caminos secundarios e
incluso en brechas, mientras que otros quedaron totalmente borrados
de la superficie terrestre.

mediante imgenes satelitales no es posible determinar la
antigedad de un camino y esto complic el uso de dichas imgenes en
nuestro estu-dio. al analizarlas pudimos ver multitud de lneas que
se entrecruzan sobre los llanos o en las laderas de las montaas.
Las ms claras y amplias son las de mayor circulacin y corresponden
a las rutas que siguen los caminos y carreteras actuales. Para
proyectar hacia el pasado este esque-ma, un tanto catico, debemos
recurrir a los mapas antiguos y a los sitios arqueolgicos e
histricos ubicados a lo largo de una ruta. La situacin geogrfica de
tales puntos es el indicador ms confiable que nos ayuda a
determinar la probable antigedad de los caminos.

al haber mltiples opciones en la seleccin de una va de
comunica-cin, el hombre de cualquier poca y lugar sigue de manera
consciente o inconsciente una logstica histrico-territorial,
derivada de una experien-cia que en ocasiones se obtiene a travs de
varias generaciones de viajeros; en ella considera una serie de
factores como son distancia, altitud, condi-ciones del terreno,10
medios de transporte,11 sitios de destino,12 servicios a los
viajeros y situacin sociopoltica.

puntos, unos ms amplios, que ascienden en mayor distancia,
mientras que otros buscan atajos. Las pendientes se clasificaron de
acuerdo con Garca y Lugo en graduales entre 1 y 6; medias, entre 6
y 12; considerables, entre 12 y 25; fuertes entre 25 y 35 y
empinadas o escarpadas, con ms de 35. en nuestras mediciones
trigonomtricas consideramos el pro-medio, no obstante en los
recorridos de campo hubo tramos donde la pendiente se agudiza, o
sea que hay segmentos ms inclinados. Fueron percibidos sobre todo
en los recorridos en bicicleta y para ellos se hizo un estimado de
grados de inclinacin, de acuerdo con la dificul-tad de ascenso o
descenso.

9 nos referimos a los sistemas satelitales de deteccin remota y
a los clculos altimtricos que se incluyen en programas como idrisi.
Los primeros muestran los caminos ms recorridos entre dos puntos.
Los segundos, con base en el grado de dificultad del terreno,
trazan los cami-nos ms viables entre dos puntos.

10 Los obstculos como el cruce de ros, barrancas o fallas,
cinegas, terrenos de lava (mal-pas) y otros accidentes naturales
que hacen difcil el trnsito, si es posible, sern evitados, si no
alargarn el tiempo de los recorridos.

11 en mesoamrica las vas circuladas variaron con la llegada de
los animales de tiro duran-te el virreinato, cuando se privilegi a
las rutas terrestres con respecto a las que seguan ros y
lagunas.

12 con la llegada de los galeones y navos europeos, los puertos
marinos sustituyeron a muchos puntos de destino de las mercaderas y
viajeros del mxico antiguo. Tal es el caso de Veracruz y campeche
con relacin a sitios prehispnicos de destino como lo haban sido
Tuxte-pec y champotn.
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El entorno geo-climtico

resulta indispensable para un trabajo de esta naturaleza
recurrir a dos ciencias: la geografa y la historia. ms que ello,
resulta vital si seguimos el enfoque de Garca martnez 13 cuando
dice: La realidad geogrfica y la histrica se amoldaron una a otra y
el resultado fue la conformacin de una regin de estructura tan
armoniosa como la del mxico nuclear. La geografa es un elemento
primordial en la reconstruccin de caminos, no slo porque su
conocimiento determina las rutas y sus obstculos, sino porque la
diferencia climtica, que en nuestro caso depende de la altitud,
hace que se produzcan bienes diferentes lo que motiva el
intercambio. el altiplano central es una meseta limitada por el eje
neovolcnico hacia el sur y por las sierras madre oriental y
occidental por ambos lados. se trata de una antigua depresin
intermontana, rellenada en el nege-no-cuaternario por materiales de
acarreo y acumulaciones volcni-cas. 14

La altitud va de los 2 000 a los 1 200 msnm. y sobre ella se
elevan serranas que sobrepasan los 4 000 msnm. como son los
sistemas volcni-cos binarios del ixtacchuatl- Popocatpetl y del
Tlloc-Telapn (sierra nevada) al igual que montaas aisladas como La
malinche en Tlaxcala. Wolf15 separa la meseta central en las
divisiones de Toluca, mxico y Puebla, nosotros nos centraremos en
esta ltima. el eje neovolcnico, que para Garca martnez 16 no existe
como regin, es, segn l, un elemento desgarrador que un buen da
introdujo el caos en el centro de mxico. Para m dicho sistema
montaoso diversific el paisaje y enriqueci el mosaico espacial, un
hecho que se reflej, miles de aos despus, en las etnias que
ocuparon sus tierras. en su parte oriental el eje neovolcnico tiene
estratovolcanes que alcanzan alturas significativas, como el cofre
de Perote y el Pico de orizaba, puntos donde ocurre el desnivel ms
pronun-ciado de la geografa mexicana, con un descenso del terreno
que va desde ms de 5 700 metros, hasta el nivel del mar. Los
procesos de formacin de los sistemas serranos, que limitan los
valles centrales por el este, son tan-to tectnicos como gneos,
siendo ms antiguos los primeros.

Los vientos del anticicln de las Bermudas llegan a la costa del
golfo de mxico y prosiguen hacia las altas montaas, a travs de las
cuales se deslizan los mantos de nubes que descargan su humedad en
la mesa del centro. en la regin somontana oriental y en las
llanuras costeras las condiciones son diferentes, la precipitacin
es mucho mayor y los ros

13 Bernardo Garca martnez, op. cit., p. 16.14 mara Teresa Garca
y Jos H. Lugo, op. cit., 2003, p. 29.15 eric Wolf, op. cit., 1986.
p. 15. 16 Bernardo Garca martnez, op. cit., 1976, p. 12.
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bajan hasta las planicies, donde su impetuosa corriente se
detiene y forma embalses que se encuentran con el mar. La
temperatura se incrementa gradual y significativamente conforme se
desciende de las grandes mon-taas. as, clima y altitud determinan
condiciones contrastantes en flora, fauna y elementos
minerales.

Los caminos

en la poca prehispnica los caminos eran ms rectos debido a que
los tamemes no requeran de espacios amplios para circular; en
pendientes muy pronunciadas suban por escaleras hechas con troncos
de rbol. en el virreinato se requiri de caminos ms amplios y con
pendientes menos severas para la circulacin de recuas, carruajes y
carretas. Lo sabemos gracias a testimonios como el de motolinia:17
otros pasos eran muy s-peros, subamos por escaleraseran hechas de
un palo slo, hechas unas concavidades, cavado un poco en el palo,
en que caba mitad del pie, y sogas en las manos. adems de motolinia
existe el testimonio de Paso y Troncoso:18 respecto a que los
caminos eran tan angostos tan dere-chos y medidos por regla o nivel
que no lo torcan un punto aparte de las rutas de montaa en la costa
hay mltiples ros que en sus partes bajas son navegables. el ro
Papaloapan lo es, y podemos suponer que el Blanco tambin lo era
segn nos indican varias fuentes, como Vicente segura 19 quien
consigna que hasta omealca, cerca de crdoba, llegaban canoas
cargadas de algodn procedentes de la regin sotaventina.

Las aguas del ro Blanco, luego de discurrir entre mltiples zonas
de humedales, llegan a alvarado. el ro Jamapa era navegable en
pira-guas desde cerca de Quauhtochco hasta Boca del ro, pasando por
co-taxtla, segn he podido comprobar personalmente en mis recorridos
en canoa por este ro. Las rutas fluviales presentan ventajas para
el trans-porte de mercancas cuando se carece de bestias de carga,
ya que en una balsa, una persona puede transportar el peso que
cargaran veinte tate-mes sobre sus espaldas; adems, se evita el
tener que conseguir piraguas para cruzar ros cuando se sigue una
ruta terrestre. el inconveniente est en la poca de lluvias, cuando
los ros crecen y se vuelven peligrosos, amenazan con arrastrar las
embarcaciones y es imposible navegarlos con-tra la corriente.

17 Fray Toribio motolinia, El libro perdido, mxico, consejo
nacional para la cultura y las artes, 1989, p. 253.

18 Francisco Paso y Troncoso, Epistolario de la Nueva Espaa,
1505-1818, mxico, antigua Librera robredo de Jos Porrua e Hijos,
1940, tomo xiv, p. 16.

19 Vicente segura, Apuntes para la estadstica del departamento
de Orizaba, mxico, Jalapa, ofi-cina de Gobierno, 1831, p. 37.
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La falacia de las dos rutas

al redescubrir las antiguas rutas de comercio, a travs de las
montaas o de los ros, trataremos de romper la falacia de las rutas
nicas a travs de xalapa y orizaba. angel Garca cook acu el trmino
de corredor teo-tihuacano para un camino prehispnico que cruza la
regin de xalapa y desde all, una vez alcanzada la costa del Golfo,
deriva hacia varias regio-nes, incluyendo la del Papaloapan.20
Partimos de la idea de que hubo varios sitios de partida y de
llegada en las diferentes rutas y, en consecuen-cia, tratamos de
unir diferentes poblaciones prehispnicas y coloniales en nuevos
esquemas de relacin cultural y/o comercial. daneels y miranda 21
estudiaron el origen de la obsidiana que llegaba a los sitios
prehispnicos de la costa del golfo de mxico y mencionan como
fuentes principales los yacimientos de Zaragoza-oyameles (al que
llaman de cantona) y del Pico de orizaba. en estos casos se le debi
haber transportado por rutas ms directas que partan de la parte
norte del Pico de orizaba.22 sabemos, gracias a nuestras
observaciones personales, que al Valle de orizaba tam-bin lleg
obsidiana verde del centro de mxico, posiblemente transpor-tada por
viajeros ligados a Teotihuacan.

en suma, hablamos de un esquema complejo donde buscamos cono-cer
por qu ciertos caminos fueron menos usados y por qu en un mo-mento
dado se abandonaron, ya sea por la distancia, por las dificultades
fisiogrficas que representaban, o debido a causas socioculturales.
muchas de esas situaciones persisten hasta hoy y un trabajo como
ste busca co-nocerlas no slo desde afuera, a travs de los mapas y
archivos, sino en-trando en ellas, recorrindolas. creemos que
conocer el pasado puede ayudar al desarrollo de una comunidad en
tres sentidos: desde la perspec-tiva geogrfica para encontrar
nuevos esquemas en el uso del suelo y el ordenamiento territorial;
desde el punto de vista socio-econmico para responder a viejas
necesidades y carencias; y desde la visual antropolgica,

20 ngel Garca cook replante esta idea a raz de sus trabajos en
cantona (Gua oficial del inaH, 1994) sitio que acrecent su poder
debido a su ubicacin en esta ruta. no era la va de xalapa la ms
adecuada hacia Tuxtepec, por ella se hace un rodeo que implica
decenas de kil-metros ms y el cruce de varios ros, lo que en
tiempos antiguos representara al menos una se-mana ms de ida y otra
de vuelta.

21 annick daneels y Fernando miranda, en su artculo: La
industria prehispnica de obsi-diana en la regin de orizaba,
publicado en El Valle de Orizaba: Textos de historia y antropologa,
Universidad nacional autnoma de mxico, museo de antropologa de la
Universidad Veracru-zana y H. ayuntamiento de orizaba, 1999, p.
27-60, dan como fuentes principales de obsidiana para la costa sur
del golfo de mxico, a los yacimientos de Zaragoza-oyameles (al que
llaman de cantona) y el del Pico de orizaba.

22 La zona arqueolgica de coscomatepec seala un sitio de control
de la obsidiana del Pico de orizaba hacia la costa del golfo de
mxico.
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para responder a aejas preguntas que tienen que ver con la
identidad y la historia.

Tehuacn: la puerta de entrada de la sierra

Para llegar a los ros Blanco y Papaloapan se pudo descender
desde mu-chos puntos del altiplano poblano. de san andrs
chalchicomula (hoy ciudad serdn) se tiene un camino hacia maltrata
y orizaba y desde el mismo san andrs sala otro hacia coscomatepec.
sin duda ambos cami-nos se usaron, y aunque el segundo ha quedado
en el abandono el prime-ro es hasta hoy muy importante, se trata de
la ruta san andrs- maltrata orizaba, misma que seal hace aos 23 y
que en sus recorridos por la zona yamile Lira pudo constatar.24

Tambin se puede pasar por chapulco hacia acultzingo y orizaba
sin visitar Tehuacn, por un camino que (si se viene de
cholula-Puebla) cruza las poblaciones de Tepeaca y Tecamachalco o
bien que, si se parte de Tlaxcala, pasa por Quecholac. Por chapulco
la ruta hacia orizaba se re-duce unos 10 kilmetros, pero quienes la
seguan deban cruzar un terre-no ms accidentado, ya que se pasa por
la sierra de Tecamachalco y por la Barranca de cueva Prieta.25
motolinia 26 dice que Tehuacn est frontera de muchos pueblos, y al
pie de unas sierras, y de all se visitan muchos pueblos y
provincias se trata de una ciudad rica en agua y otros recursos,
pero que sobre todo, y as lo documentan las fuentes, fue por muchos
siglos el punto de paso para los viajeros entre la costa y el
altipla-no. Para los anlisis histricos-territoriales, debemos
contar con dos pun-tos fijos de referencia (nodos), uno de partida
y otro de llegada. en nuestro estudio hemos elegido a Tehuacn como
punto nodal de salida hacia la costa veracruzana.

23 donde seal que por su situacin geogrfica, el sitio debi ser
parte de una ruta estable-cida por los olmecas en el Preclsico, que
sigui en uso desde entonces hasta la actualidad. rubn morante Lpez,
maltrata: tregua de las montaas, Mxico Desconocido, n. 239, 1997,
p. 50-57.

24 en la pgina 81 de su libro Arqueologa del valle de Maltrata,
Veracruz, resultados preliminares, editado por el instituto de
investigaciones antropolgicas, Universidad nacional autnoma de
mxico y Universidad Veracruzana, 2004, 182 p., yamile Lira Lpez
relata que encuentra estruc-turas prehispnicas y vestigios de
calzadas sobre esta ruta.

25 Por ello los viajeros, desde tiempos prehispnicos hasta hace
poco, prefirieron seguir el terreno ms plano que lleva a Tehuacn,
pasando por el santuario de Tlacotepec, importante sitio de
peregrinacin, al cual acuden creyentes desde sitios distantes para
adorar, el primer domingo de julio, al seor del calvario, un cristo
que tiene la piel obscura. Tehuacn, fundado al pie de la sierra,
est ubicado en el punto ms oriental del Valle de Puebla y tuvo gran
relevan-cia en tiempos prehispnicos por su ubicacin privilegiada
entre las caadas de oaxaca, las tierras bajas del golfo de mxico y
el altiplano central.

26 Fray Toribio motolinia, op. cit., 1989, p. 222.
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Tuxtepec, la puerta de entrada del sudeste

aunque en tiempos ms antiguos probablemente ya funcionaba como
en-clave comercial, no fue sino hasta el Posclsico cuando Tuxtepec
lleg a ser el principal punto de intercambio de la regin del
Papaloapan. en el Pos-clsico temprano era el sitio donde confluan
diversos grupos tnicos, en-tre los que podemos mencionar
chinantecos, mazatecos y zoque popolucas.27 Peridicamente debieron
llegar tambin comerciantes mayas, mixtecos y tolteca chichimecas.
Las conquistas mexicas alcanzaron a Tuxtepec en el Posclsico Tardo,
hacia mediados del siglo xv, con moctezuma ilhuilca-mina. as la
Triple alianza establece una guarnicin en Tuxtepec, donde el dios
principal fue yiacatecuhtli, dios del comercio,28 deidad nocturna,
con el rostro pintado de negro y a la cual se representaba con su
mecapal a la espalda y un bastn en la mano. Tambin se le adoraba en
otros sitios de las mrgenes del Papaloapan, como otatitln,29 donde
hoy se venera a un cristo de rostro obscuro, como el de Tlacotepec,
Puebla. este hecho vincula sitios donde la dualidad
santuario-intercambio era relevante y en los cuales el cristo negro
se hace presente. Van desde el centro de mxico hasta esquipulas,
Guatemala. en el caso que nos ocupa, al parecer en el bajo
Papaloapan, se une yiacatecuhtli al cristo negro en un momento en
que el culto prehispnico sucumbe ante los conquistadores.30

La lmina 26 del Cdice Mendocino muestra la riqueza de los
tributos que se captaban en Tuxtepec y que se enviaban a mxico
Tenochtitlan. Por esta ruta caminaron las caravanas de pochtecas
provenientes de mxico, con sus formaciones de tamemes. en
Tuxtepec31 se dividan las caravanas que iban hacia el soconusco de
las que iban a la costa del golfo de mxico (a xicalango). de
regreso traeran sobre sus espaldas mantas de algodn con riqusimos
estampados, trajes para guerreros, atados de plumas, pieles de
jaguar, sartales de cuentas de jade, trozos de mbar, bezotes y
pendien-

27 Toms Garca Hernndez, Tuxtepec ante la historia: Apuntes
monogrficos de la ciudad y muni-cipio de Tuxtepec, mxico, consejo
nacional para la cultura y las artes, club rotario de Tuxtepec,
oaxaca, 1989, p. 22.

28 Fray Bernardino de sahagn, Historia general de las cosas de
la Nueva Espaa, mxico, ed. Porra, 1946, ii, p. 130.

29 el nombre otatitln, de acuerdo con aguirre Beltrn en Jos
Velasco Toro, Vamos al santuario del seor de otatitln. expresin
numinosa de un mbito regional, en Santuario y regin. Imgenes del
Cristo negro de Otatitlan, mxico, xalapa, Universidad Veracruzana,
1997, p. 121, tiene un significado que se relaciona con los otates,
especie de bamb con el que se hacan los bastones a los que conferan
poderes mgicos y que portaban los pochtecas (otlatopilli),
co-merciantes mexicas a larga distancia.

30 Jos Velasco Toro, op. cit., 1997, p.126.31 anne chapman,
Puertos de intercambio en mesoamrica prehispnica, en m. acosta

saignes y m. Len Portilla, El comercio en el Mxico prehispnico,
mxico, instituto mexicano de comercio exterior, 1975.
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tes de oro, peas de hule, cargas de cacao y tantos otros
productos que iban hacia la corte real de los mexica, a cientos de
kilmetros de distancia.

El camino de Tehuacn a Tuxtepec

en la poca prehispnica, sin bestias de carga, se busc descender
por la va ms corta hacia las planicies costeras, donde los ros eran
importantes medios de comunicacin. el ro Papaloapan era la gran
autopista del comercio entre el altiplano y la costa. desde Tehuacn
se debieron buscar las rutas que llegaran de manera directa y
sencilla hasta las riberas de los afluentes navegables. La gran
barrera la constituyen tres sistemas que forman parte del
plegamiento de origen crstico, conocido como sistema montaoso
Poblano oaxaqueo y son: la sierra de Zongolica, la sierra negra y
la sierra mazateca. Buscar los caminos que unan Tehuacn con
Tuxtepec, a travs del ro Papaloapan, nos obliga a recurrir a la
logstica territorial y, sobre todo, a las fuentes, ya sean del
virreinato o prehispni-cas, que documenten y soporten las
hiptesis.

as tenemos tres posibles rutas: las dos primeras llegan al ro
Tonto y la tercera al ro santo domingo, ambos afluentes navegables
en sus partes bajas. Las dos primeras cruzan respectivamente la
sierra de Zongolica en Veracruz (partiendo de Tehuacn) y la sierra
negra de Puebla (partiendo de cozcatln). La tercera ruta cruza la
sierra mazateca (partiendo de Teotitln del camino). se puede ir de
Tehuacn a Teotitln para luego recorrer 64 kilmetros, por la cuenca
del ro salado (afluente del santo domingo), en el estado de oaxaca.
motolina 32 afirma que Tehuacn y en Teutitlan y en cuzcatlan, eran
provincias de frontera. en el punto donde termina el Valle de
Tehuacn, comienza la regin de Las caadas, aqu tenemos una divisin
natural que se convierte en poltica al separar los estados de
Puebla y oaxaca, algo que se manifest en el pasado con la separacin
de etnias y lenguas (popolocas y mazatecos) y de obispados e
intendencias (antequera y Puebla). esta frontera es una divisin
marcada durante la poca prehispnica que a travs del virreina-to
persiste hasta la actualidad. en el aspecto religioso la regin de
Tehua-cn fue evangelizada por los franciscanos y la de oaxaca por
los dominicos. La logstica territorial indica que la ruta de los
ros caxonos y santo domingo es ms adecuada para llegar a Tuxtepec
si se viene de los valles de oaxaca o de la regin mixteca.33

32 Fray Toribio motolina, op. cit., 1989, p. 116.33 concluido
este escrito, y durante su revisin final, le el artculo de Gerardo
Gutirrez y

Peter Van rossum: de los valles centrales de oaxaca al golfo de
mxico, en Arqueologa Mexi-cana, v. xiv, n. 81, 2006, donde en la
pgina 36 presentan un mapa en el cual se indican estas rutas.
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Recorriendo la sierra

desde el Tehuacn prehispnico, sitio ubicado al pie de la sierra
de Zon-golica, se puede acceder a la caada de santa catarina y de
all a san Bernardino, pero la pendiente es de unos 4 y el recorrido
de 16 kilme-tros de subida. se sale de una altitud de 1 300 msnm y
se llega a una alti-tud de 2 440 msnm. de all se sigue rumbo a
santa mara del monte, ruta que contina en ascenso hasta los 2 710
msnm. en este sitio se halla el santuario de la Virgen de Las
nieves, mismo que tiene su paralelo en la ciudad de sevilla, espaa.
se le venera en las mismas fechas en que se visita al cristo negro
de otatitln: a fines de abril y principios de mayo.

desde santa mara se puede ir hacia alhuaca y de all al cerro
Zaca-tepetl que est en la cornisa de la sierra y es el parteaguas
que divide los estados de Puebla y Veracruz. es senamicoya, a 2 800
msnm, el punto li-mtrofe, de donde parten dos caminos, el de la
izquierda va a Tlaquilpa. el camino de la derecha nos lleva a
aztacinga (2 320 msnm), hasta aqu el recorrido desde santa mara fue
de 17.6 kilmetros. de aztacinga el ca-mino baja al arroyo de
miahuatitla o apatlahuaya que se cruza por un puente de concreto.
otro puente pequeo permanece en pie desde el siglo xviii. Fue hecho
con guijarros y cal. est en perfecto estado, pero solo es adecuado
para el cruce de personas y bestias. el miahuatitla tiene aguas
cristalinas donde decenas de lavanderas pintan sus riberas con
pren-das multicolores. Hasta all, desde astacinga, se han recorrido
4.1 kilme-tros; Tehuipango (23 380 msnm) est a 6.2 kilmetros,
subiendo hacia el otro lado de la caada. el recorrido total de
santa mara a Tehuipango por esta ruta es de 27.9 kilmetros.

en Tehuipango hay dos zonas arqueolgicas con impresionantes
mu-ros de contencin hechos con grandes piedras, entre los que se
han cana-lizado los arroyos que bajan de la montaa. este sistema
constructivo recuerda los sitios que en tiempos prehispnicos
erigieron los incas en Los andes pero, aunque la idea es la misma,
en sudamrica la calidad tcnica de las construcciones, terrazas,
muros de contencin y canales es muy superior. La primera zona
arqueolgica est ubicada muy cerca del Tehui-pango actual, en la
comunidad de Tehuapa. de Tehuipango se prosigue hacia el este,
rumbo a Zongolica, y en el camino encontramos el segundo sitio
arqueolgico que est a tan slo 4.5 kilmetros de Tehuipango, en el
cerro amaltepec, a 2 400 msnm.

de Tehuipango se descienden ms de 1 100 metros y se recorren
31.5 kilmetros hasta Zongolica (1 297 msnm). en un punto
intermedio, entre Tehuipango y Zongolica, a 1 650 msnm, se
encuentra mixtla, el pueblo de las nubes, construido al pie del
cerro moyotepec (2 000 msnm), a 18.5 kil-metros de Tehuipango y a
13 kilmetros de Zongolica, ciudad que aparece
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luego de que rodeamos la ladera oriental del cerro soyayo (2 040
msnm), pero la Zongolica prehispnica se encuentra ms al sur, en el
cerro Tzon-coltze (1 840 msnm) al que se asciende desde xonamanca,
casero ubicado a la vera del camino a comalapa, la tierra caliente.
de Zongolica a xona-manca (1 294 msnm.) hay que recorrer 7
kilmetros y ascender a 1 420 msnm, bordeando la ladera norte del
cerro acontecatl (1 820 msnm).

xonamanca se encuentra en un punto estratgico: entre las cuencas
del ro Blanco y el Papaloapan, no es extrao pues que aqu se
bifurque el camino: hacia el norte se llega a san sebastin y ms
adelante a naranjal, poblado que se localiza en la margen derecha
del ro Blanco. Hacia all sigue el camino que llega a comalapa y ste
es el que seguimos con un descenso ligero, de unos 4 en promedio, a
travs de 14 kilmetros, que terminan con una fuerte pendiente (23)
en la barranca de azcatlocaman-ca, que conduce al valle del ro
altotoco o coyametla. dos kilmetros antes de llegar a comalapa est
el poblado de Piedras Blancas y cerca de ste hay una zona
arqueolgica a la cual se conoce como ciatipa o Tecorral.

al este de comalapa tenemos la sierra del Talcuilotcatl o
modelo, cuyas cspides rebasan los 1 500 msnm. al oeste se encuentra
el stano de Las Golondrinas, oquedad donde se introduce en la
tierra el ro alto-toco. Pasando coyametla seguimos un camino que va
por una barranca por la cual slo pasa un tmido arroyo, pero que
hace miles de aos debi ser la cuenca del ro altotoco, en este punto
subterrneo.

Por esta barranca descendemos 7 kilmetros de pendiente ligera
(unos 2.5), hasta ascuatlamanca y amunamica (190 msnm). aqu, en una
distan-cia de un par de kilmetros, tenemos tres eventos naturales
de gran inters geogrfico: 1) el ro altotoco surge a travs de una
enorme cueva. 2) el ro moyoatempa desemboca en el altotoco y 3)
ambos se introducen nueva-mente en la tierra, en una impresionante
falla que se abre en la roca.

el camino sigue por la margen izquierda del barranco por 8
kilme-tros de descenso ligero, hasta chicomapa (80 msnm). aqu
cruzamos un puente de concreto sobre un ro ancho y tranquilo, que
ahora se llama Tonto, pero que ha surgido de la montaa 5 kilmetros
atrs, luego de recorrer en el interior de la tierra unos 2
kilmetros desde que lo dejamos en amunamica. al punto donde surge
el agua del Tonto le llaman reso-lladero del Boquern, y a l se
puede llegar desde Villanueva, poblado a 1 120 msnm., al cual
podemos acceder tambin desde comalapa, luego de subir por un camino
que llega a 1 300 msnm en la ladera meridional del cerro caballero
alto (1 540 msnm.), al sur de la sierra de Tlacuilolte-catl. este
camino es interesante ya que se hizo exclusivamente para el hombre
y en sus zonas escarpadas se han construido escaleras de troncos
con muescas, tal como las que describe motolina.

debieron ser usadas en la poca prehispnica y cayeron en desuso
cuando se empezaron a usar las bestias de carga. en chicomapa
podemos
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seguir por las mrgenes del ro Tonto 22.5 kilmetros hasta Villa
del ro, punto que por varios siglos se us como embarcadero para las
mercancas de los arrieros que recorran la sierra. desde aqu el ro
es navegable has-ta Tuxtepec, pero las piraguas prehispnicas sin
duda podan navegarlo desde chicomapa.

Los estudios de gabinete

Los datos anteriores se obtuvieron en campo, en mapas actuales y
de la informacin de personas que fuimos encontrando en nuestros
recorridos, pero nuestro primer indicio de que se trataba de rutas
prehispnicas nos lo dio el paso por zonas arqueolgicas con
arquitectura de piedra expues-ta, de las cuales podemos mencionar
cuatro de las seis que conocemos en la sierra de Zongolica (la
quinta est en Tlaquilpa y la sexta cerca de Te-quila, en
Teopancahualco).

Los sitios prehispnicos en la ruta son los dos de Tehuipango:
Tehuapa y amaltepec, el de Zongolica (xonamanca) y el de Piedras
Blancas (ciatipa). dada la gran cantidad de caminos que se tienen
hoy, los caminos de la anti-gedad slo pueden ser constatados a
travs de mapas antiguos y de la mencin, en fuentes y documentos, de
sitios ubicados a lo largo de la ruta.

Para nuestra ruta consultamos los siguientes mapas y documentos,
en los cuales encontramos su trazo, al igual que referencias a los
sitios ubica-dos a la vera del camino:

i. Las pinturas o mapas que acompaan la Relacin Geogrfica de
Tlax-cala, llamadas mapas de Patio de 1580, de acuerdo con ren
acua34 es probable que sean anteriores a ese ao, quiz de la dca-da
de 1540, ya que ponen en La antigua al puerto de Veracruz.35

ii. Los mapas de cuauhtinchan: La ruta prehispnica parta del
alti-plano en los seoros de Totomihuacan y cuauhtinchan. Para esta
zona contamos con fuentes de gran valor, como los mapas de
cuau-htinchan36 y la Historia Tolteca Chichimeca.37 Los sitios que
nos interesan

34 ren acua, Relaciones geogrficas del siglo xvi, Tlaxcala,
mxico, 1985, ii, p. 304.35 siendo que a raz del huracn que azot a
La antigua en 1552 se haba iniciado el trasla-

do del puerto a san Juan de Ula. al parecer los mapas son de la
autora de alonso de santacruz (1505-1567) y fueron hechos entre
1545 y 1554. El Mapa I de Patio no pone mucho cuidado en la
precisin geogrfica, pero no deja lugar a dudas del sitio que se
trata y de su nombre. as ubica, entre otros, los siguientes sitios
que hemos mencionado: Tepeaca, Talacotepec, Quiotepec, Teotitln,
eloxochitlan, mixtla, Zangilocan (Zongolica), amatln y
Tuchtepec.

36 Keiko yoneda, Los mapas de Cuauhtinchan y la historia
cartogrfica prehispnica. mxico, archivo General de la nacin,
1981.

37 Paul Kirchoff, Lina odena y Luis reyes, Historia
tolteca-chichimeca, mxico, ciesas, Fondo de cultura econmica y
Gobierno de Puebla, 1989.
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son aquellos que aparecen en la frontera oriental del seoro de
los nonohualca. Los relaciono a continuacin, empezando con la
fuen-te y poniendo entre parntesis la referencia de acuerdo con los
autores arriba citados (el asterisco indica una identificacin ma).
La Historia Tolteca Chichimeca menciona a Tzoncoliuhcan (61),
Teue-panco (74), amoltepan (75) y Teouacan. en el Mapa de
Cuauhtin-chan 1 aparecen Tzoncoliuhcan (26?), Tlacuilotecatl (20) y
Tehuipango (28*). en el Mapa de Cuauhtinchan 2 aparece
chalchiu-htepec Tzoncoliuhcan (147), Tehuipango (146*), mixtla
(145*) y aztacinga (142).

iii. el Croquis de las tierras pertenecientes al pueblo de Santa
Mara del Monte en el Distrito de Tehuacn (4645 del agn): al parecer
es una copia de otro mapa mucho ms antiguo. Fue hecho por manuel
Gins y Felipe Gonzlez en 1873. mide 49 52 cm. Tiene en el centro a
santa mara del monte, municipio de Tehuacn. el norte est a la
izquierda y el oriente en la parte de arriba, como en los mapas
antiguos. santa mara es el centro de una red de caminos: hacia el
este tiene tres que comunican con Tlaquilpa, astacinga y
Tehuipango, en la sierra de Zongolica. Tambin ubi-ca hacia este al
poblado de alcomunga, en la sierra negra, pero no marca el camino.
Por el poniente santa mara se comunica con santa catarina y san
Bernardino, desde donde se llega a Tehua-cn, al igual que con san
antonio y san esteban. desde san Ber-nardino, a una de cuyas
lagunas llama Quetzal, seala una va hacia Tlaquilpa, sin pasar
santa mara (figura 1).

iV. el Mapa-Croquis del pueblo de San Sebastin Chichicapan (4644
del agn), hecho por Francisco morales en 1872, pero probable copia
de otro ms antiguo. seala el camino a Zongolica cruzando la
barranca de moyoatl (figura 2).

de la ruta trazada en nuestros recorridos de campo, tenemos en
los mapas de cuauhtinchan y en la Historia tolteca-chichimeca a los
sitios: Teo-uacan, aztacinga, Teuepanco (Tehuipango), amoltepan
(amoltepec), mixtla, Tzoncoliuhcan (Zongolica) y Tlacuilotecatl,
punto este ltimo adonde empieza el descenso hacia el ro Tonto y a
partir del cual las si-guientes referencias las tenemos en el Cdice
Mendocino, donde aparecen Tuxtepec y otros sitios que formaban
parte de esta cabecera. en los mapas del siglo xix, se menciona a
Tehuacn, santa catarina, san Bernardino, santa mara, aztacinga,
Tehuipango, moyoatl (moyoatempa) y Zongoli-ca. o sea que en estas
fuentes tenemos mencionados los dos nodos de la ruta: Tehuacn y
Tuxtepec, al igual que diez de los sitios intermedios de nuestra
ruta.
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Figura 1. croquis de las tierras pertenecientes al pueblo de
santa mara del monte en el distrito de Tehuacan. manuel Gins y
Felipe Gonzlez, ao de 1873. (archivo General de la nacin, agn,
4645)

Figura 2. mapa-croquis del pueblo de san sebastin chichicapan.
Francisco morales, ao de 1872. (archivo General de la nacin,

agn, 4644)
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Las rutas de Tehuacn a Tuxtepec

Para nuestro estudio de logstica territorial se trazaron siete
de los muchos caminos posibles que van de Tehuacn y Tuxtepec.
menciono siete de ellas con el total de kilmetros por
recorrido:

1. Por cozcatln y sierra negra, llegando a Villa del ro (mapa
1): 137.5 kilmetros.

2. Por santa mara y Zongolica, llegando a chicomapa (mapa 2):
131.5 kilmetros.

3. Por orizaba y omealca, hasta Villa del ro-caxapa (mapa 3):
168.5 kilmetros.

4. Por santa mara va Tehuipango y eloxochitln hasta Villa del ro
(mapa 1): 132.7 kilmetros.

5. Por santa mara y Zongolica hasta Villa del ro (mapa 2): 143.4
kilmetros.

6. Por santa mara y chichicapa hasta Villa del ro (mapa 1):
135.5 kilmetros.

7. Por orizaba a cuauhtochco y a Tuxtepec (mapa 3): 262.0
kil-metros.

Las rutas principales eran las primeras tres, no obstante se
siguieron algunas variantes. La ruta 4 es una opcin intermedia
entre la ruta 1 y la 2, ya que se llegaba a Tehuipango (como en la
ruta 2) y a partir de all se tomaba una desviacin que cruzaba la
barranca de moyoatempa y en alcomunga encontraba el camino seguido
en la ruta 1 hacia Villa del ro. Una variante de esta ruta sera la
ruta 6, donde en vez de ir hacia Tehui-pango, se tomaba el camino
hacia chichicapan, desde donde se segua el camino de la ruta 1
hasta Villa del ro. La ruta 5 es una prolongacin de la ruta 2,
donde en caso de que por alguna causa no se pudiera navegar el alto
ro Tonto, se seguira hasta Villa del ro por unos 12 kilmetros de
caminos en la ribera. La ruta 3 fue muy empleada, sobre todo a
partir de la poca colonial, con la fundacin de la ciudad de crdoba
a principios del siglo xvii, y tiene dos variantes, en una se
arriba a la ribera del ro Blanco, con la consecuente dificultad del
cruce de sus aguas, para proseguir, a la altura de Tezonapa, por
tierra hasta el ro Tonto. La otra variante (ruta 7) es la nica que
va nicamente por tierra, a grandes rasgos, es la que tiene las
mejores carreteras y la que se sigue hoy en da entre Tehuacn y
Tuxtepec.

en tiempos prehispnicos esta ruta pasaba por la guarnicin mexica
de cuauhtochco y por otros sitios prehispnicos como Toxpan y
Palmillas, pero no ofreca las ventajas del transporte pluvial y,
como vemos, era la
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ms larga. Las rutas desde Tehuacn hasta las aguas navegables de
ro Papaloapan tienen entre 131 y 168 kilmetros. estas aguas las
encontra-ban, la mayora de los viajeros, en Villa del ro (caxapa) y
desde all de-ban navegar entre 80 y 100 kilmetros hasta
Tuxtepec.

Conclusin

desconocemos la calidad de los caminos en tiempos prehispnicos,
pero consideramos que stos, al igual que los servicios ofrecidos a
los viajeros tienen que ver con la presencia de pueblos en la ruta.
Tales servicios son la seguridad, los contactos con personas que
poseen informacin de las rutas, medios para cruzar los ros, la
posibilidad de conseguir alimentos, lugares de pernocta, entre
otros. mientras ms pueblos importantes haya a lo largo de una ruta,
podemos suponer que hubo mejores caminos y ms circulacin de
viajeros. Los caminos mencionados en este trabajo proba-blemente se
hayan usado durante ms de mil aos.

La ruta ms importante fue la nmero 2, o sea a travs de
Tehuipan-go y Zongolica, hasta chicomapa, por dos razones: por un
lado es la ms corta y por otro cuenta con el mayor nmero de sitios
con restos arqueo-lgicos relevantes (arquitectura en piedra
expuesta), al igual que con ms puntos mencionados en las fuentes
histricas consultadas. al llegar a chi-comapa o a Villa del ro
(caxapa) se embarcaban las mercancas hasta Tuxtepec, o bien, si se
iba hacia el altiplano, se desembarcaban las que se traan de
Tuxtepec. el hecho de que el Mapa de Santa Mara del Monte seale
parte de esta ruta, indica que se segua usando en el siglo xix. en
la poca colonial las otras rutas empezaron a diversificarse.

en entrevistas efectuadas a personas que se dedicaron a la
arriera en la sierra de Zongolica, se mencion frecuentemente a
Villa del ro como uno de los puntos que alcanzaban con sus recuas
durante sus viajes comer-ciales hacia mediados del siglo xx. con la
conquista Tuxtepec perdi importancia como nodo del sistema, siendo
sbitamente sustituido por Veracruz, sobre todo cuando el puerto fue
trasladado a san Juan de Ula. no obstante, la cuenca del Papaloapan
sigui siendo una ruta de comercio fluvial, a la cual llegaban
embarcaciones desde el Golfo, que se internaban por alvarado para
dirigirse a Tlacotalpan, cosamaloapan, Tuxtepec y otros puertos
fluviales.
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