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Editorial ... 
ttansportcs pesados no usen los antiguos 
puentes, claro que hay conductores . a 
quienes es to los tiene Sin cu idado. 

Más grave ha sido el "cementazo" que 
~n el sexenio pasado modificó la vida de 
las poblaciones al impedir que las aguas 
pluviales se liltraran sin erosionar las calles 
y conservando la humedad de los pocos 
árboles que lodavla quedaban en pie; ahora 
los pavimentos de cemento, que por otro 
lado parecen engrandecer a pequeflas 
autoridades, han convertido las calles en 
rfos los árboles en esqueletos, las barrancas 
en arrastradero e pl:lsticos, llantas, latas y 
todo tipo de modernidades que una 
sociedad imperada para el deshecho, que 
en otro tiempo reutilizaba y hasta en un 
antiguo pre s idente de Yec apixtla 
convirtieron un canal que liberaba las aguas · 
pluviales, en su prop iedad privada a ciencia 
y paciencia del pueblo. Las antiguas calles 
empedradas que propiciaban la liltración 
pluvial regenerando asr los manantiales se 
han convertido en vergüenza de los 
mu~lcipes y todav ía los hay quienes 

· pre tenden echar cemento encima del 
empedrado y por esta puerta entrar a la 
modernidad. No todo esta perdido; hay 
ediles como el de Zacualpan y olrOs que 
orgullosos de la "provincianidad" de su 
patria pequef\a, apoyan a los ciudadanos 
que quieren conservar sus empedrados, su 
tccorraJes, sus casas y hucr1 3s e los peligros 
de la inmigrante modernidad , como la que 
convirtió en placas de ce mento el viejo 
empedrado de acceso poniente al 
monasrerio de Zacualpan. Los viejos u _ 
aviejados poHticos piensan e1i la 
modernidad como un cnjarre de mu ros 
do nde se puede conservar la vida en 
condiciones deprimentes . en afanes de 
pintarle "chapitas"para que los causantes 
de esta situación no se ruborizan. 

Para la UNESCO, nueslrO Patrimonio 
Históri co tiene los méritos históricos para 
es lar en el cuadro e honor del Patrimonio 
Mundial de la Humanidad porque todavía 
sirve de sustento a la identidad de los 
morelenses, pero se resisle a inscribirlo 
hasta que haya muestras de interés por 
parte de Estado en la recuperación de la 
identidad de os edilicios, que por otro lado 
no podr:l lograrlo sin el concurso de los 
di versos grupos organizados de la sociedad · 
civil. 

Todavía hay mucho que salvar en las 
poblaciones de Morelos; todavía hay un 
sentimiento de conservación de nuestra 
imagen urbana, aquella que sirve de 
sustento a las acciones que reflejan nuestra 
identidad como Cuernavacense, 
Zacualpeflos, Xantetelcas, 1layacapences, 
en fin como pobladores de la pequef\a 

. pro~incia que nos llamamos morelense, 
región de paso formada históricamente de 
vecinos provenientes de casi todo el 
territorio nacional , pero que no hemos 
investido con la tierra de Morelos, de 
Zapata, de Jaramilloy de tantos luchadores 
anónimos que nos han representado a 
través del tiempo desde aquellos que 
cayeron ante los espaf\oles hasta los que 
est:ln predestinados a testimoniar nuestra 
identidad nacional y regional. 

::> 1 
fuerte ir rit ación, indicativa de las 
preocupaciones que despien a latlccepción 
de so lu ciones pri o ritarias y la 
incertidumbre de inhabitalidad por un 
desordenamiento soc ial imprevisible, 
desconcertante JXJr la concentración que 
podría provocar, contradictorio a las 
soluciones que requiere la ciudad y que 
poc.lrfa convertirla en c a mpo de 
experimentación' para o tros ejemplo que 
darfan una imagen urbana semejante a las 
concentraciones citadinas que no por 
mcxlem as son mejores. 

El Centro lNAII , Morelos, no ha 
aut orizado el proyecto . Es de suma 
imponancia reflexionar acerca de las 
consecuencias que puede tener por lo que 
el proyecto esta siendo analizado a nivel 
de las más a ltas autoridades del institutO 
nacional dC Antropología e Historia: en 
¡;sta semana tendremos Cl dictamen del 
INAI-1. 

La facultad de Arquitectura a través de 
su seminario de t~sis viene desarrollando 
el tema de los Centros Históricos de 
Yautepec, Tl a yaca pan , Tepoz tl.:ln, 
Cucmavaca, Xonacatepcc y Zacualpan y 
el tema de la arquitectura vernácula (que 
nos proponemos abordar para esclarecer 
en lo posible clt~rmino) de los pueblos de 
Xochitcpcc, Tetécala y "Rincones de 
Cucmavaca"; tal vc1. esta sea la esperanza 
de la conservación de nuestras imágenes 
urbanas, cuando los pro fesionales de la 
construcción recreen la éticá constructiva 
y la sociedad civil, solici tadora de los 
ser vic ios pr o fcs i o n ~d es re nu ev e su 
conc ienc ia hi stó rica en fa vor de la 
iJemid:u.J nacional y regional conservando 
una imagen propia de nueslros pueblos 
donde se vuelva a la habi tabilidad sin 
renunciar a os beneficios de de sarrollo. 

Y entrados ya en gastos nos parece 
impona.nte mencionar que es alentador 
entcram>e que tres alumnas de la Facuhad 
de Turi s mo de la Univers idad de 
Guadalajara, muestren intcr~s por saber, 
qu~ es el proyecto "Centro Histórico de 
Cuernavaca", cuáles son los 
procedimientos que utiliza y cuáles son 
los objetivos que persigue , y si se r:l un 
documento más de archivo o tendr:l una 
e structura práctica que sopOrte un 
seguimiento de protección al Palriinonio 
Histórico posterior a la terminación del 
proyécto. Tambi~n de la Facultad de 
T urismo de la Universidad Autónoma del 
Es tado de M~xico realiza su tésis María 
del Ca rmen Sánchez co n un tema 
relacionado con un "circuito turfstico de 
los conventos de la región del volcán". 
Saber que somos observados desde el 
exterior puede. alentar nuestro trabajo de 
conservarlas JX)blaciones de nuestra patri a 
chica. con su identidad urbana propia al 
mismo tiempo que siembra bases para su 
conservación que en el futuro deberá ser 
profesional y con la intervención de los 
diversos sectores de la sociedad civil. 

En este número 261 del 'ramoanch:ln 
ofrecemos el articulo de On~simo Núflez 
del Taller de Restauración de Bienes 
Muebles de este centro que nos cuenta la 
experiencia de encontrar una importante 
pieza arqueológica en las excavaciones 
del sito arqueológico de Coatctelco, 

Memorias de un 
hallazgo arqueológi<;o 

l,edro Onésimo Nuñez 
En el ailo 1976, se iniciaron los trabajos de exploración de la zona arqueológica de 

coatetelco, Morelos, en cuyos trabajos afortunad.-unenle participé. 
Tuve la suerte de encontrar una de la~ pie1 .. as ~ás import.'lntes, me re fiero a una escultu ra 

que se encuentra en la entrada al Musco de tirio, se trata de una pic1.a ta ll ;u.Ja en pkll ra 
rectangular que mide 1.54 cm. de altura p<ir41.5 de anchio y 10 de espesor, represent:mdo 
una figura femenina. 

Dueno pues, de lo que quiero hablarles es de la forma como fue descubierta. lo cual fue 
realmente interesante. 

Primeramtne les di~ que fue encontrada entre un espacio o p:tsillo que forman b s 
estructuras 1 y 2 siguiendo la numeración de la maqueta de la zona arqueológica que sc 
ex.hibc en el mus~ c.lc llugar. Cuando se empezó a excavar esta área estas dos cstructur.ts 
fonnaban un solo montfculo. 

Generalmente un monúculo es una estructura prehispánica cubierta por material de 
dcmJmbc·, recordemos que muchos de estos ao;cntamientos prehispánicos fueron destruidos 
por los conquistadores espa.noles, este, es uno de ellos. 

Cuando se excava un monúculo, Jo primero que se hace dc spu~s de quitar .la hierba y 
hacer una limpieza general es trazar una lfnca que llamamos calas y entonces empc1.amus 
la excavación, que consiste en ir quitando con mucho cuidado el material de derrumbe. 4ue 
consiste en los fragmentos con que estuvieron construidris las estructuras, como piedras, 
alguna.' labradas o con estuco lo que demuestra que formaban parte de la estructura. a., f 
como, cerámica y otros materiales. 

Cuando ya tcnlamos dcscubiena la parte frontal de la estructura 2 con su escalinata y sus 
a lfardas, al descubrir el muco none de la misma, de tetamos que habfa un espacio corno de 
1m de ancho y que habla otra estructura, hacia el lado norte, conqnuamos retirando el 
material de derrumbe de este pasillo, sin cncootrar nada extraordinario, habíamos excavado 
como 3m de profundid.1d, pues cfrnotlculo era bastante alto, cuando encontramos unas 
piedras grandes Coloca~JS en lfnea aJrcdcdor de algo, como cubri~m.lolo . Esto nos C';1usó 
mucha emoción y cmpcz..'llllos a limpiar esta piedra con mucho chidado y cuando pullimos 
ver lo que hahra debajo de esta piedra era nada menos que esta maravillosa escu ltura.cn 
perfecto estado. Nuestra ernoción fue adem.'\s muy grande principalmente porque era b 
primera y única picz..1 que se em.:onlfaba completa y además nos proporcionaba datos muy 
importantes. pues. habíamos encontrado nada ffienOs que una de las deidades más ve m: radas 
por los habita ntes de este lugar. 

Cominuamos la C}l;ploración, se hic ie ron dihuj os . ~e tomaron fo tografLu y se proced ió 
a qui t.u las piedras que la cubrían. Cuando ya estu vo totalmente dcscubicna sucedió un 
detalle muy emocionante, uno de los trabajadores de nombreOrlandoS olís, que participaba 
en el grupo de excavación, exclamó ¡est.1. preciosa!, pcnnft.1nmc darle un beso, se quitó el 
sombrero, se inclinó sobre de ella y la besó, pro no con morbo sino con veneración. 

Existe una leyenda que habfa acerca de una doncella llamada Cuauhtlilzin que para 
salvar a su pueblo, una vez que era atacado por sus enemigos y ya estando casi vencidos t'fan 
perseguidos por es tos. los Coatetelcos corrían hacia donde estaba esa doncella sacerdotisa. 
ella los dejó acercar y cuando os tuvo cerca arrojó un pm1ado de norcs que se convirtieron 
en agua. quedando sus enemigos ahogados y asf nació se formó la laguna. 

No~otros crcemos·que esta escultura corresponde a la representación de esa doncella. 
También creemos que la escultura fu e rescatada por los moradores del lugar an tes que los 
conquistadores cau~ar:'ut la destrucción del sitio y tuvieron tiempo de esconderla. Esto por 
la forma como estaca colocada y protegida. 

Otra de las cosas que a mi me parece interesante es que los pobladores indfgenas m:\s 
viejos, sabfan de la existencia de su diosa ya que a este montkulo donde fue encontratla lo 
llamaban.lagahigan que quiere decir "lugar grande o sagrado", (información proporcionada 
por los ancianos de Coatetelco) y curiosamente continuaron nevando ofrendas a es te lu gar 
y esta tradición continúa hasta la fecha .Cada año en 23 de junio se lleva la ofrenda que 
llaman htientle que consiste en mole verde, pollo y tamales. en vas ijas pequc~as. adem:\.' 
cigarros. tcpachc. alcohol y por supuesto cohetes, ahora se dice que esta o frend1 e.~ para los 
aires, pero, nosotros creemos que era una manera para despistar a los conquistadores, qu~ 
en realidad era para su diosa Cuauhtlitzin. ¡que coincidencia! nótese que la fecha en la que 
se lleva la ofrenda "los aires" y la fecha de la fiesta dedicada a "San Juan Bautista" patrono 
del pueblo es el 23 y 24 de junio resoe<:livarr,enlle. 

Y h ablando de es te sentimiento 
solidario por el suelo que sirve de sustento 
a nuestras manifestaciones sociales. eS 
alentador damos cuenta que un proyecto 
lnconsulto como el del estacionamiento 
en el centro e la ciudad de Cuernavaca, 
haya despenado, en amplio e importante 
sectores de la población, el debate y una 

Francisca. "Francia", Rosas nos informa 
acerca del proyecto Yautcpcc en el que 
participa y Alma Graciela de la Cruz 
reporta informaciones históricas de las 
plantas de hule y del guayule; dos plantas 
industriales. 
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Plantas industriales 
Alma Graciela de· la Cruz S. 
El hule o caucho no es precisamente un 

regalo exclusivo de México al mundo. ya 
que la hevea hrasilensis se enconlraba en 
varios lugares del Continente a la llegada de 
los espaJ!oles a América, ignorándose cuál 
de ellos fue la cuna primera de esa planta, 
pero si fue México el primerpals de América 
en el que se establecieron plantaciones para 
el cultivo del árbol del hule. Por lo que el 
obsequio de México consiste en haber sido 
el primer cultivdor industrial de esa planta, 
para enviar su producto al mundo entero, 
que lo necesitó sobretodo al expandirse la 
industria automovillstica, en las llantas y 
cámaras que fue posible fabricar, una vez 
que Goodrich descubrió la vulcanización 
del caucho. 

Cristóbal Colón vio (ior primera vez el 
hu leen Haitó, en 1493, donde los nativos se 
divertían lanzando pelotas hechas de esa 
goma. Cortés lo conoció en Tenochtitlán, ya 
que los aztecas usaban pelotas hechas de 
hule erl su juego llamado tlacbtli, y según 
refiereTorquemada, en 1615, y Clavijero, 
en 1780,lo empleaban además para hacerse 
zapatos, sombreros, modos según 'las 
regiones en· que se conocla: ulli, ollln, 
ulequahuitl, olquahuitl y jihuite, y de algún 
otro modo más. El primero que lo descubrió 
cientlficamente fue el doctor Francisco 
Hernández. 

Suaplicacióncomercialsólodatade 1770, 
ano en que el Qulmico inglés Priestley 
comprobó que tal goma borraba 
admirablemente los lrazos de lápiz. 

prima, lo que produce a las pocas horas 
densos coágulos que notan sobre la superficie 
del liquido; espumados estos se pasan por 
rodillos, en tanto que la pasta recibe un 
chorro de agua que lvael producto laminado, 
cuyas hojas se tienden para que se sequen. 
Cuando menos hay seis especies de hule 
mexicano, toda s ellas de grandes 
posibilidades productivas y de utilización 
en la industria, precisamente en México 
donde se realizaron los primeros 
experimentos industriales para saber si serfa 
posible hacer con hule vasijas para el azogue 
de las minas; se indicaron durante el 
virreinatodelmarquesdeBrancifone(l785· 
1798), bajo la vigilancia del director general 
de las rentas de tabacos, Don Silvestre Dlaz 
de la Vega, la idea de hacer tales vasijas, la 
formuló el veracruzano Francisco Javier 
Espinoza de los Monteros y 1 documentación 
sobie tales experimentos fue publicada en 
1944 por la Universidad de Tulane Nueva 
Orleans. 

En esa época el árbol del hule abunda en 
la zona dé Veracruz, tal como acontecla en 
la época preconesiana, cuando Tochtepec. 
Olatitlán y Cosamaloapan pagaban a 
Tenochtitlán en conjunto el tributo anual de 
16 inil cargas, según lo cuenta Clvijero. El 
ctedrático de botáriica don Vicente 
Cercan tes, bautizó al árbol con el nombre de 
castilla elástica, el 22 de junio de 1793, en 
homenaje a su colega Juan del Castillo, que 
llegó a México para estudiar y clsilicar su · 
nora. En 1861, Carlos Patoni, observó que 
los ninos, con sólo masticar la corteza 
obtenían pequenas cantidades de hule; que 
usaban como «chicle». Se sabia ya antes de 
1852, que la goma contenla un 80 por ciento 
de hule y un 20 por ciento de resina, lo que 
permitla ese uso semejante al del chicle. 

Una de las primeras plantaciones de · 

Caucbo es palabra de origen brsileno 
indlgena: •cahuchu•, y significa •madera 
liquida>; Los indios amazónicos llamaban a 
la planta y a su liquido cahucbi, que significa 
árool del llanto y su nombre cientlfico es 
Hevea hrasilensis •ulli es voz azteca y quiere 
decir •suave• . En Sudamérica se llama 
•siringe• al árbol del hule, y los obreros que 
en el Brasil lrabajan en la e"lracción del 
látex reciben el apodo de siringarios. voz 
derivada de siringe. Paraobtenerelprnducto, 
comienzan por otras diagonales que 
convergen hacia ella; el liquido es recogido 
en una vasija del tamano de un taza de té, que 
se adhiere a la corteza del árbol, al cabo de 
unas tres hors se llena el recipiente de un 
jugo blanco, lechoso, de consistencia 
gomosa, es vertido en cuberns dispuestas al 
pie de los árboles, los cuales son enviadas 
rápidamente a la planta de elaboración, 
posible por !res procedimientos: por el calor 
de una fogata de hojas, métido primitivo que 
consiste en exlraer del recipiente porciones 
delátexconunapalaysometerloalacolumna 
de humo caliente que lo deseca y deja 
adheridas finas pellculas de caucho, la 
repetición del procedimiento termina por 
formar grandes bolas negras que se conocen 
en el comercio con el nombre de Caucbo de 
Pará, por ser esta ciudad el principal cenlro 
de exportación del producto, otro 
proedimiento es del goteo, mediante el cual 
el látex, cae por un tubo sobre una plancha 
giratoria calentada en donde se convierte en 
coposoescamasquesedesecanrápidamente, 
al mismo tiemp· ..... que se eliminan las 
impurezas, pero el método más utilizado es 
el de la coagulación, fenómeno fácilmente 
interpretable si recordamos el que se produce 

. en la leche cuando se cuaja. Se comienza por 
agregar al látex una cantidad de agua 
equivalente a su volumen y sobre esta 
mezclase viene ácido acticoen la porporción 
de medio litro por cada cien de materia 

árboles-de hule, es México, fue la de José _Ti_o_ms_o_d-e.-· N-ue_v_a_H-,-.• -,o-n-·a_U_n_i-ve-r-sa_/ _ __ _ 
MarfaChacón,enBanjónSeco, Boconusco, Ed. Promexa,l985 
hecha en 1867, mucho antes de que fuese 
cultivado en Brasil, la India y Ceilán. Don 
Mallas Romero figura enlre los precursores 
de su industrialización, aunque fracasó su 
intento. Cerca del Suchiate sembró, también 
en Soconusco y en 1872. alloenf1ue publicó 
en ingles su estudio «<ndian rubber culture 
in exico•. en el cual afirmaba que su 
plantación costaba $7,957,000.00 
incluyendo el valor de 223 hectáreas 
sembradas, la siembra y ellrasplante, los 
gastos de desmonte durante 5 anos y los de 
medición y legalización. 

El8 demayiode 1882,LuisG. Echegaray 
y Angel Chao solicitaron, ante la Cántara de 
Diputados de México, privilegio para la 
indust:ialización del hule, y cinco anos 
después, en 1887, se inició la publicidad en 
el exrranjero para la obtención de capital. El 
chiapaneco Romero continuaba penináz, 
participando en esta publicidad en 1898, al 
publicar en Nueva York otro estudio en 
inglés: •Coffe and indian rubber culture in 
México». 

Enlre los huleros, sobresalían en aquella 
época, Jerónimo Mancbinelli;· el cafetalero 
OH Harrison, quien compró en 1899, la 
hacienda de Zacualpa, en Soconusco, siendo 
la suya la plantación individual más grande 
que había en el mundo, ron 18 mil791 acres; 
y Adolfo Marx, con su hacienda de Filisola, 
cerca del rio Uspanapa, en Tebuantepec. 

El Guayule 
Arbusto de un metro de altura, 

peneneciente a la familia de las compuestas, 
crece en regiones desérticas del None de 

México, al parecer es originario de 
Chihuahua en donde el clima es caluroso y 
seco, ltemado con breves periodos de lluvia. 

En 1890 Charles Goodyear descubrió la 
vulcanización del hule, al mezclar 
accidentalmente azufre a la goma, 
derritiéndola a fuego vivo, y desde entonces, 
el hule, que antes era pegajoso en verano y 
quebradizo en invierno, se convirtió en iuna 
fuene goma, dúctil y unifonne siempre, 
empleada para hacer muchos artlculos 
industriales . Como el hule comenzó a 
escasear durante !aSegunda Guerra Mundial, 
empezó a suplirsele con buen éxito con el 
guayule, cuyo nombre significa «árbol del 
hule•. 

Es un arbusto de tierras áridas, que 
produce una goma que sustituye a la de 
hevea brasilensis, sobretodo con 01 cultivo 
de la planta, que antes era silvestre. Desde 
1942,1oempezóaexponarMéxicoaEstados 
Unidos de América, y ahora se encuentran 
ya grandes plantaciones en California. donde 
fueron sembradas las primeras plantas 
mexicanas de contrabando. En estado 
silveslre requerfan de 5 a 20 allos de edad 
cada planta, para ser productiva; pero con el 
cultivo ese lapso se ha reducido a solamente 
2 a4 anos. La primera empresa industrial de 
Guayule, se estableció en Torreón, Coahuilka 
en 1904, con capacidad para producir un 
millón de libras de caucho húmedo al mes. 

En tomo al allo 1850, Rómulo Escobar, 
un francés residente en Saucillo, Chihuahua, 
utilizaba ya el caucho húmedo al mes. 

En tomo al ano 1850, Rómulo E..<cohor. 
·un francés residente en Saucillo, Chihuahua, 
utilizaba ya el caucho del guayule para 
fabricar pelotas, que se vendían y eran 
afamadas en los rebotes del mismo E..<~1do . 

En 1852, JM Digelow llevó consigo una.< 
plantas de guayule, que estudió Assa Gray . 
dándole el nombre cien tilico de partl>enium 
argentatum. En 1876,1a Sociedad Mexicana 
de Historia Natural estudió un ejemplar que 
le fue enviado de Zacatecas, el que después 
en 1892, fue exhibido en varias exposiciones 
en Lerdo y Durango, haciéndose ensayos en 
Zacat.ecas y después en San Luis Potosí. 
para ser exlraldo industrialmente. 

Un italiano de apellido Prampolini, y un 
alemán Juan Fritz, según Adolfo Marx, quien 
es considerado como el descubridor efectivo 
de la industrialización del guayule intentaron 
aprovechar esta planta en 1896 y formaron 
una sociedad anónima, con la colaboración 
de varios capitalistas de San Luis Potosi. 
pero la tentativa fracasó y el negocio no 
funcionó. En 1837,elalcffi.·\nEnriqueLemke 
enrrevisó al ministro de Fomento de M~xico 
y al ministro de Alemania en nuestro pafs, 
para que Europa hiciera la induslrialiación 
de la planta mexicana, la primera fábri ca 
llamada Compallía de Caucho Mexicano. se 
estableció en \900en lahaciendal.a llor.dc 
Coahuila, y después surgieron otras en 
Saltillo y Gómez Palacio. 

El alemán Adolfo Marx , en sus viojcs o 
San Luis Potosí, conversó en 1900 con su 

<4 
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compatriota Juan Fritz, quien le reveló la 
existencia de la cxtr:lonlinaria planta 
mexicana, quedaba hule de ~1n buen calidad 
como el árbol del caucho. Marx investigó la 
planta, envió muestras de ella y su producto 
a sabios e industriales y t.;m1bi~n hizo un 
v~jeespecial aAicmania, para vera expertos 

En Yautepec 

de un laboratorio qufmico para el comercio 
y laiiH..Iustria,dc Dcrlínquccstudiabagomas 
y resinas. All! le dijeron 4ue la goma del 
arbusto del guayule no podrfa vulcnizarse. 

Marx insistió que se hicieran un estudio 
más exhaustivo, que en ese entonces le costó 
mil marcos y en 1901 , estando en M~xi<:o 

rccibióuncablcgramac..lcl laboratorioaJcm:\n 
que le dcda.: 'l 

((Prunosticrunos gr:m porvenir guaylc••. 
Poco despu~s n:cibió muesttras de guayule 
vUican.i7.ado, con otrUs de hule, no notando 
la c.Jifcrchcia de ambas a simple vista . 
Entonces ~o~cnzóla explOtación intlusLriaJ 
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en gran escala del guayule mexicano. 
.La primera fábrica que se estableció fue 

la de Amador Cárdenas, en la haciemla l.a 
Flor, de Coahuila, a mediados de 1902 . En 
1910, los capitales empleados en su 
tlcsarrollo y explot..'lción intlustrial sumahan 
ya m~s de75 millones de dólares. 

Excavaciones arqueológicas en la secundaria "Ignacio M. Altamirano" 
Fransica Rosas 
Desde 1989 que da inicio· "El 

Poryecto Yautepcc" se han venido 
realizando investigaciones 
ar<juéológkas en la p lataforma 
poraQlidal Ubicad á en la cale Parafso 
s/h barrio Rancó Nuevo en 
Yaútcpec . ahora dcnorninada 
Palacio Tlahuica. 
~" En 1992 el arqueólogo fvlich3cl 
E. Smith de la Universidad de 
AJbany Nueva York en coordinación 
s:on eiiNAH realizó un recorrido de 
superficie en donde descubrió un 
Montículo con restos de materiales 
arqueológicos, ubicados en el patio 
entre las canchas de basketball y los 
talleres de la escuela secundaria 
federal Ignacio M. Altamirano a 
media cuadra de Palácio Tiahuica; 
el cual llamo sitio 512 empezando 
su excavación en el verano pasado 
que nos dejó ver restos 
arquitectónicos de lo que fue una 
unidad residencial de la época 
postclásica media y tardia que 
corresponde al asentamiento 
Uahuica-aztcca. Por lo que el centro 
INAH Morclos decidió ampliar la 
excavación abarcando todo el 

montfculo y nos encontramos con 
que de los lo.dos norte y oeste est~ 
deHmitado por la des trucción que 
causó principalmente la 

. construcci ón de la escuela y de Jos 

lados este y sur l)or tener el taller de 

carpintcrf3 y la harda quC lim~ta el 
terreno: asf que el área que se h,a 
podido rescatar es de 490 rn2 aprox. 
en \a que se apr~r.:-ian plataformas 
sobrC bs (Jhé descñ nsan varios 

cuartos y pasillos de diferentes 
etapas constructivas eorl 
modlficacioncs adcrn:is d·~ un patio 
que consta de dos espacios uno 
hundido y otro. dcvado entre otros 
elementos que . requieren de un 
aná li sis más detallado en los 
laboratorios del Centro IN AH
Morelos. Con los resultados de los 
análisis se podrá definir la ~poca · 

tlahuica o azteca, su forma de vida, 
organización social y económica, el 
uso que le dieron al espacio dentro 
de la ciudad ami gua. 

Para poder dejarlo abierto al 
público fue necesario restaurar y 
consolidar los muros y los estucos 
que cubren la mayor parte de 13 
arquitectura por lo que involucró a 

los estudiantes· d_e la secundaria a 
quienes agradecemos su 
colaborac ión pues además lavaron 
los materiales cerjmicos y líticos 
encontrados durante la ·excavación. 

Tambil!n ag ra decemos la 
participación del Patronato Pro
Res l3uración de la Z.ona 
Arqueológica, al C lub de 13 Tercera 

Edad y al apoyo del H. Ayuntamiento, 
asf como a los donativos de las 
Compal'l !as de Multimallas uc 
Morelos y Facal Purfsima, SA. 
.quienes nos apoyaron en el m om ento 

que se les solicitó logrando asf os 
objetivos planeados para esta cua rta 
temporada de trabajo en la Unicbd 
Habitaciona Prehispánica . 


