
 LA CIVIL1ZACION URBANA

 Angel Palerm

 Introduccion.?Este trabajo es apenas una exposicion
 partial y provisional ?tanto desde el punto de vista de los
 resultados de la investigation como de las conclusiones teori
 cas? de un estudio mas extenso y completo que estamos
 haciendo sobre el mismo tema.1 Tratamos de abordar en el
 algunos de los problemas del desarrollo de la civilization
 en Mesoamerica; de sus origenes; de la formation de estados
 y de su expansion militar.

 Debemos a don Pablo Martinez del Rio2 el habernos 11a
 mado por primera vez la atencion sobre las conexiones con
 cretas del regadio y de las tecnicas agricolas con el desarrollo
 de las primeras civilizaciones del Viejo Mundo. De una
 manera especial, la lectura de una obra de Gordon Childe3
 nos decidio a enfocar la atencion, en primer lugar, sobre la
 cuestion de la agricultura en la Mesoamerica prehispanica.
 Los historiadores han destacado siempre la relation entre
 el riego organizado en los valles del Nilo, del Tigris y I_u
 frates, del Indo y del Amarillo, y las altas culturas que alii
 florecieron; pero la importancia de los estudios de Childe resi
 de en el planteamiento original de la revolucion urbana
 en Mesopotamia, que deseamos recordar brevemente. Para
 Childe,4 la civilization fue resultado de una revolucion
 economica durante la cual pequenos poblados de los va
 lles del Tigris y del l_ufrates se convirtieron en ciudades.
 Los agricultores fueron persuadidos u obligados a producir
 una cantidad de alimentos y de otras materias que excedia
 de sus necesidades domesticas. La concentration de los exce
 dentes se utilizo para sostener a una nueva poblacion urbana
 formada por artesanos, comerciantes, sacerdotes y funciona
 rios. La sobreproduccion, que constituyo la base necesaria
 para el desarrollo del urbanismo, provenia, sobre todo, de la
 agricultura de regadio. La construction, apertura y conser
 vation de diques y canales de riego, representan empresas im
 portantes, que hicieron indispensable el trabajo colectivo
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 LA CIVILIZACION URBAN A 185
 bajo una direction provista de autoridad suficiente. El rega
 dio aumentd la cohesion social y el predominio del grupo
 gobernante, a la vez que puso en sus manos la posibilidad
 de castigar dura y eficazmente a los transgresores, privando
 les de agua para sus campos. La especializacion urbana del
 artesanado, del comercio, del gobierno y del sacerdocio, per
 mitio y estimulo nuevos y valiosos adelantos tecnicos, carac
 terizados, sobre todo, por la invention de la escritura y por
 el empleo de cobre y bronce para fabricar armas y herra
 mientas. El excedente social de producci6n fu? creciendo, asi
 como el intercambio de materias primas y elaboradas, la
 especializacion y la complejidad social, politica y religiosa.

 La teoria de Childe, establecida a partir de su estudio
 de Mesopotamia,5 se complementa con las observaciones e
 hipotesis de Wittfogel6 acerca de la sociedad china, y con
 los hechos conocidos de Egipto y de la India. Resulta de todo
 ello que la aparicion de los nucleos urbanos derivo rapida
 mente hacia la formation de las primeras ciudades-estado
 (una especie de "feudalismo" primitivo) que lucharon en
 carnizadamente por el dominio de las corrientes de agua apro
 vechables para la irrigation y por la posesion de las mejores
 tierras. Aparecio el militarismo, y las ciudades-estado aumen
 taron mas y mas su poderio por medio de guerras y conquistas;
 al mismo tiempo, su engrandecimiento les permitio realizar
 obras de regadio de enorme importancia, las cuales, a su vez,
 aumentaron la cohesion social y la autoridad de los gober
 nantes. Asi entraron algunos grupos humanos, en epocas
 diversas y lugares distintos, al periodo de los grandes imperios
 antiguos.7

 Nuestra idea directriz se basa, pues, en la existencia en
 el Viejo Mundo de un complejo regadio-ciudad-estado-milita
 rismo-imperio, causalmente interrelacionado. El estado actual
 de las investigaciones en la zona andina sugiere la existen
 cia de una situation paralela en el Nuevo Mundo.8 Nuestro
 interes en poner a prueba esta hip6tesis en Mesoamerica9
 reviste un doble aspecto que queremos exponer con brevedad.

 En primer lugar, el aspecto puramente hist6rico de con
 tribuir a esclarecer de alguna manera el desarrollo de las
 civilizaciones prehispanicas en Mexico. En segundo, si pue
 de establecerse un paralelismo en el desarrollo de las cultu
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 ras en el Viejo y en el Nuevo Mundo, habremos avanzado
 algo mas en el problema de las relaciones causales historicas
 y, en consecuencia, tambien en el de la formulation de ten
 dencias o "leyes"sociales. La especial situation de los estudios
 de historia antigua mexicana contribuy6 a aumentar nuestro
 interes, porque al revisar los principales textos, pronto pudi
 mos advertir que ignoramos practicamente todas las cuestiones
 basicas: regadio, demografia, urbanismo, organization militar
 y otras.

 El vacio se ha llenado en parte gracias a las valiosas con
 tribuciones de Jimenez Moreno,10 Barlow,11 Armillas12 y

 Cook y Simpson.13 Por nuestra parte, desde 1948 trabajamos
 con la doctora Kelly14 en la expansion militar mexica, y des
 de 1950 en el de la situaci6n del regadio, con el profesor
 Armillas.15

 El plan general de este ensayo, que parte de las teorias
 de Childe y de Wittfogel, y de las sugestiones de Armillas,
 consta de dos fases principales. La primera, de mera investiga
 ci6n, esta dividida en cuatro secciones. 1) Estudio de datos
 etnograficos modernos, basado principalmente en nuestras
 experiencias de campo,16 exponiendo y analizando los efectos
 sociales y demograficos de las tecnicas agricolas actuates en

 Mexico. 2) Determinaci6n de las zonas y lugares de regadio
 indigena antes del siglo xvi y durante el, basandonos en las
 fuentes escritas,17 y discusion de sus tecnicas e importancia.
 3) Analisis de la situation demografica y urbana indigena en
 el siglo xvi y con anterioridad a el, utilizando el trabajo de
 Cook y Simpson, pero tambien fuentes escritas y datos arqueo
 logicos.18 4) Localization de los puntos de la expansion mili
 tar mexica, por ser la mejor conocida, y estudio de sus etapas,

 metodos, organization, tactica, etc.19
 La segunda fase de nuestro ensayo trata de relacionar los

 cuatro aspectos anteriores: se parte del examen de la hipotesis
 initial y de los resultados de la investigation, para fundar
 despues algunas conclusiones de orden histdrico y teorico.

 Agricultura, demografia y urbanismo.?Constituye una
 experiencia rutinaria para cualquier etnologo, historiador o
 sociologo, la comprobaci6n del hecho de que ningun pueblo ,
 ete economia de consumo ha creado ciudades. Es decir, los
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 grupos de economia parasitaria (recolectores, pescadores, ca
 zadores) no tienen civilizaci6n. La cultura urbana es una
 caracteristica exclusiva inherente a los pueblos agricultores.20
 En general, los grupos no productores se ven obligados a
 una vida errante sobre un territorio mas o menos extenso,
 de acuerdo con la riqueza ecologica. La densidad demogra
 fica suele ser muy baja, y variable segiin la abundancia de
 recursos naturales y el nivel de las tecnicas de apropiaci6n.
 Decimos que, en general, es asi, porque la etnografia presenta
 casos de pueblos en esta situacion y que, sin embargo, tienen
 mayor estabilidad y densidad que algunos grupos de agri
 cultores. Tai ocurre, por ejemplo, con los recolectores de
 California y los pescadores del noroeste de Estados Unidos,
 muy especializados y en medios excepcionalmente favorables.21
 A pesar de ello, la afirmacion initial queda en pie: ningun
 pueblo de economia no productora ha desarrollado una cul
 tura urbana;22 pero el contraste entre los recolectores y
 pescadores aludidos y algunos agricultores muy primitivos
 debe llamarnos la atencion sobre una cuestion basica para
 nuestro estudio: la del nivel tecnico de la agricultura y sus
 resultados sociales.

 Nuestra segunda afirmacion es, pues, la siguiente: no to
 dos los pueblos agricultores estan en condiciones objetivas de
 desarrollar una cultura urbana. Innumerables grupos agrico
 las existian en el Nuevo Mundo a la llegada de los espanoles:
 en la gran cuenca amaz6nica, en el Caribe, en Centroameri
 ca, en Estados Unidos, etc.; pero s61o en dos zonas, la central
 andina y Mesoamerica, fueron capaces de crear civilizaciones
 comparables a las de Egipto, Mesopotamia, India y China.
 Aun dentro de Mesoamerica, no todos los agricultores llega
 ron al nivel de la cultura urbana. Por eso nos interesa discu

 tir que relaci6n pudo existir entre las tecnicas de cultivo del
 suelo y la civilizaci6n, para tratar de encontrar la clave de
 este desarrollo desigual.

 Desgraciadamente, las posibilidades de conocimiento de
 la agricultura mesoamericana prehispanica no bastan para
 apelar directamente a ellas. Sabemos que existian tres tecnicas
 fundamentales: roza, barbecho y regadio. Debemos suponer
 que estos procedimientos, tai y como los emplean actualmente
 los grupos indigenas, constituyen una buena representacidn

This content downloaded from 
�������������187.222.12.33 on Wed, 24 Feb 2021 23:13:22 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 188 Angel palerm

 de los patrones antiguos, sobre todo en cuanto a producti
 vidad y a concomitantes sociales y demograficas.23

 El cultivo de roza en Tajin.?Llamamos roza al sistema de
 cultivo que consiste en talar una secci6n de bosque en una
 epoca propicia, para secar la vegetation y quemarla. Despues
 de la quema se siembra por medio del espeque (palo o bas
 ton plantador) y se efectuan oportunamente escardas periodi
 cas con la coa (azada). Tras de un periodo mas o menos
 corto ?en general breve? el suelo se agota y el rendimiento
 disminuye sensiblemente. Entonces se abandona el terreno
 para dar tiempo a la regeneration del suelo y del bosque,
 entregandolo a la action de la naturaleza. Una nueva section
 de bosque es talada a fin de continuar el ciclo agricola. Tal
 es, en lineas muy generales, el cultivo tipico de las zonas
 de bosques tropicales de Mesoamerica, tan bien ajustado a
 las condiciones del medio, que su reemplazo es casi impo
 sible.24

 Tajin, congregation totonaca en una region de bosque
 tropical, a unos seis kilometros de Papantla (Veracruz), nos
 ofrece una excelente posibilidad para estudiar los efectos de
 este sistema, a pesar de las modificaciones posteriores a la
 conquista espafiola.25

 A mediados del siglo pasado, en la zona llamada actual
 men te Tajin, existia un bosque tropical lozano, conocido
 localmente con el nombre expresivo de "monte alto". Aunque
 la fauna silvestre no era muy abundante, la caza ?especial

 mente del venado y del jabali, unida a la utilization de
 animales domesticos, puerco, guajolote, gallina? proveia
 carne suficiente sin necesidad de recurrir a Papantla. Segun
 la tradition oral ?todavia viven ancianos que recuerdan la
 situation?, el territorio estaba ocupado por un pequeno nu

 mero de familias indigenas. Sus habitaciones estaban disper
 sas, sin constituir mayores agregados que los de una gran
 familia (padres, hijas solteras e hijos casados), pues regia
 y persiste un regimen de patrilocalismo muy acusado. No
 se reconocia propiedad privada del suelo, a pesar de que,
 legalmente, el territorio parece haber estado adscrito a la des
 cendencia del general Guadalupe Victoria. Cada uno hacia
 su casa y su milpa donde queria. La ocupacion se reconocia
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 LA CIVILIZACION URBANA 189
 como una especie precaria de propiedad transitoria, pues la
 roza obligaba a las familias a cambiar la localization de sus
 milpas y, para comodidad de los agricultores, la ubicacion
 de las casas. La organization politica era practicamente in
 existente; los jefes de familia ejercian la autoridad dentro de
 su pequefio grupo.26 El comercio fue poco importante, y el
 uso de moneda casi nulo; a pesar de las afirmaciones de algu
 nos viejos, de que las compras y ventas se hacian a base de
 trueque, parece mas bien el recuerdo de una situaci6n antigua
 y no una realidad absoluta del siglo xix.

 En el ultimo tercio de este sobrevino una verdadera revo
 lution a consecuencia de las leyes de colonization. El territo
 rio fue medido y dividido en parcelas de unas treinta hectareas
 cada una. Una media parcela se reservo como "fundo legal", es
 decir, como futuro nucleo de poblaci6n, segmentada en sola
 res con calles hipoteticas. El gobierno puso en venta las par
 celas sin reconocer ningun derecho especial a los antiguos
 ocupantes.27 Las mismas disposiciones gubernamentales afec
 taron extensas zonas vecinas; los antiguos ocupantes totonacos
 se rebelaron, levantandose en armas; la lucha cruenta y des
 igual acab6 con la derrota de los indigenas; los hombres que
 no murieron fueron movilizados en levas militares o someti
 dos por el terror, o bien optaron por huir, refugiandose en
 areas mas inaccesibles hacia el interior de la selva; la venta
 de parcelas prosiguio hasta el fin. De esta manera Taj in
 aprendid nociones sobre la propiedad privada del suelo, que
 no debian ya ser olvidadas, y recibio a numerosos inmigran
 tes, totonacos casi en su totalidad, procedentes de lugares
 proximos.28

 Los efectos de la colonization estan a la vista: la poblaci6n
 crecio; se cultivo una superficie mayor, pero talando mas el
 bosque; el tiempo concedido para la regeneraci6n del suelo
 y de la vegetation fue mas corto y pronto result6 insufi
 ciente; el "monte alto" desaparecio casi por completo ?en
 parte por el deseo de vender la madera y la necesidad de usar
 la en construcciones y como combustible?, sustituy^ndolo
 un "monte bajo", los acahuales y el zacatal; a su vez, la fauna
 silvestre se extinguio y hubo una necesidad cada vez mayor
 de proveerse de carne fuera de Taj in.

 El tipo de poblamiento se modified ligeramente. Se form6
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 un pequefio nucleo en el "fundo legal", bajo el incentivo de
 los nuevos edificios publicos ?agenda municipal, escuela,
 capilla?, de las actividades consiguientes y del comercio;
 pero la mayor parte de los pobladores siguio el viejo sistema de
 dispersion. La "migration" de milpas quedo, sin embargo,
 constrenida por la division en parcelas y el regimen de pro
 piedad privada, mien tras que se redujo a un minimo el de
 las habitaciones.

 Tajin sufri6 presion continua para adoptar un tipo de or
 ganization politica, que dependia en mucho de las autorida
 des de Papantla; de hecho, sin embargo, debajo de una capa
 de aparente formalidad y fijeza, la organization politica es
 sumamente inestable y debil. Los miembros de una congre
 gation pasan a otra con sus tierras y por su voluntad, o bien
 forman una nueva congregation. Las autoridades locales
 mane j an los problemas y resuelven los conflictos por persua
 sion, actuando de consenso con la comunidad, o amenazan
 con la intervencion de Papantla, aunque este procedimiento
 es poco empleado por peligroso. La autoridad real es infima,
 a no ser que se deba a circunstancias de prestigio personal.
 Ciertamente el cargo no esta imbuido por si y en si de auto
 ridad, excepto cuando refleja el poder de Papantla; aun asi,
 se usa cautamente. La organizaci6n familiar sigue siendo el
 eje de la vida de Tajin, y los jefes de familia ejercen todavia
 una firme autoridad, quiza ahora mas discutida. El comercio
 ha crecido, sobre todo a causa del mejor cultivo de la vainilla.
 La circulaci6n de moneda es considerable y su empleo general.
 A pesar de esto y del reconocimiento de la propiedad privada
 del suelo, no ha surgido una verdadera estratificacion social,
 y la economia sigue siendo, fundamentalmente, de subsisten
 cia y de prestigio. Existen propietarios de parcelas y gente
 que carece de elias; pero la riqueza es todavia cuestion de
 prestigio o de posibilidad de adquirirla, y no se proyecta
 de manera clara sobre la vida de Tajin. Ademas, para un
 vecino del lugar, es siempre facil conseguir tierra cultivable.

 De este bosque jo historico no queremos desprender, por
 el momento, sino una conclusion obvia. Podriamos decir que
 hemos registrado la pugna de una patron cultural "moderno"
 para imponer sus normas y valores a otro mas "antiguo". A
 pesar de que todas las ventajas parecen estar del lado de lo
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 LA CIVILIZACIQN URBANA 191
 "moderno", lo "antiguo" persiste en general. Suponer en los
 totonacos de Taj in una decision deliberada, voluntaria y
 tenaz de man tener la vieja situacion, es suponer demasiado,
 aun reconociendo la fuerza conservadora de toda cultura. Nos
 inclinamos a buscar una explication distinta, enfocando la
 cuestion del sistema agricola.

 Cada familia de Taj in cultiva por termino medio una
 milpa de hectarea y media, que rinde dos cosechas anuales
 de maiz. Los rendimientos son buenos durante los dos pri
 meros anos; pero inmediatamente despues el suelo da senales
 de agotamiento y las cosechas empiezan a ser malas. Aunque
 algunos vecinos afirman haber mantenido sus milpas en culti
 vo hasta cuatro anos, y otros hasta siete, el hecho es que, sin
 embargo, como norma general, tres anos es el maximo. En
 seguida se sustituye la siembra de maiz por la plantaci6n
 de vainilla. A fin de que la enredadera pueda trepar, se
 permite el crecimiento de ciertos tipos de arbol; el periodo
 de vainillar, en realidad, es tambien, asi, de regeneration par
 tial del bosque. La vainilla permanece en el mismo terreno
 unos diez o doce anos, hasta que el crecimiento del bosque
 hace imposible el cultivo; entonces se abandona defini tiva
 mente el terreno para un periodo de descanso absoluto de
 diez a doce anos, lapso durante el cual se espera una completa
 regeneration del suelo y del bosque, para recomenzar el ciclo.
 Tenemos en Taj in, en consecuencia, un ciclo completo de
 milpa-vainillar (bosque partial) -descanso completo, con una
 duration media total de veinticuatro afios.29

 Segiin los calculos de la doctora Kelly,30 ese ciclo supone,
 por cada hectarea y media de milpa, doce hectareas de tierra
 susceptible de cultivo. La exigencia seria menor, natural
 mente, si no existiera la rotaci6n milpa-vainillar; pero como
 compensation, la vainilla me j ora extraordinariamente la si
 tuation economica del totonaco de Taj in. Dicho de otra

 manera, cada familia necesita un minimo de doce hectareas
 de suelo cultivable, del cual solo una octava parte se dedica
 sucesivamente a milpa. El patron agricola local funciona con
 exito mientras se respeta el ciclo y hay tierra suficiente; pero
 si, por ejemplo, el padre duefio de una parcela de treinta
 hectareas, la reparte al morir entre mas de dos hijos, sobre
 viene la escasez: si los hijos se empenan en vivir de la parcela,
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 el ticlo se violenta, y la regeneration del suelo y del bosque
 no alcanzan la eficacia necesaria. Por eso, el aumento de
 poblacion resulta tolerable solo hasta un limite preciso; en pa
 sandolo, surge el problema de la falta de tierra y, si se preci
 pita el ciclo, el del descenso general de la productividad. La
 solution consiste en la migration de grupos familiares, que
 marchan hacia el interior en busca de tierras nuevas y bosques
 virgenes, o, en muy contados casos, hacia los centros modernos
 (Papantla, Poza Rica, Gutierrez Zamora, etc.).
 Encontramos, entonces, una relation directa entre la den

 sidad demografica y el sistema agricola; pero la densidad
 tolerada y la tecnica de cultivo influyen asimismo en el tipo
 de poblamiento. Una congregation de cien familias necesi
 taria una superficie cultivable de mil doscientas hectareas.
 Teoricamente, la gente puede elegir entre dos posibilida
 des: la poblacion dispersa o la poblacion concentrada. Si se
 adopta la poblacion concentrada, la aldea cultiva naturalmen
 te las tierras de su periferia; poco a poco el radio de cultivo
 aumenta y las distancias a la milpa son cada vez mayores y
 mas incomodas de salvar; sobreviene, finalmente, un proceso
 de desintegracion de la aldea por pequenas migraciones, o
 bien un traslado en masa.31 Es claro que un sistema asi solo
 es posible con pequenas aldeas y un regimen de propiedad
 comunal de la tierra, o de inexistencia de propiedad; esta
 parece ser todavia la situation en algunos lugares de la zona
 poniente de Tajin, hacia las estribaciones de la Sierra Madre
 Oriental.32

 Si se adopta la dispersi6n, la "migration" periodica de las
 milpas se hace alrededor de la casa, como ocurre en Tajin
 en la actualidad, y ocurria en el siglo pasado. Si no existe
 la propiedad privada, la atraccion de mejores tierras algo
 lejanas cambiaria la ubicaci6n de la residencia; pero la attri
 bution en propiedad de las parcelas ha contribuido a fijar
 la habitation, aunque no las milpas, que siguen moviendose
 dentro de cada propiedad.

 La existencia en Tajin de un nucleo residential en el
 fundo legal no altera sensiblemente el patron de dispersion
 impuesto por la agricultura. Ciento sesenta y siete familias
 viven en sus parcelas, y s61o treinta y cinco en el fundo, en
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 LA CIVILIZACION URBANA 193
 su mayoria comerciantes forasteros, o agricultores propieta
 rios de terrenos cercanos.

 La ruptura del ciclo, provocada por la presion demo
 grafica y la escasez de tierras, puede producir consecuencias
 todavia mas nocivas que el empobrecimiento de las cosechas.
 Es una creencia comiin entre los totonacos de Taj in que la
 escarda de una milpa, arrancando de raiz las plantas, origina
 el desarrollo del zacate. Tambien existe la idea de que un
 cultivo prolongado, que impide el desarrollo del bosque,
 produce el mismo resultado.33

 El zacate es un gran adversario de la agricultura de roza.
 Su vivacidad, capacidad de reproduction y persistencia, con
 denan a la inutilidad para el cultivo el terreno que ocupa.34
 Con el arado resulta facil desarraigarlo; pero con la coa es
 practicamente imposible. Si a esto anadimos que el poco es
 pesor del suelo vegetal y la abundancia de troncos y raices
 en las milpas impiden el uso del arado, es facil deducir que
 el zacate es un enemigo de los agricultores de Taj in casi
 invencible. El campo simplemente se abandona, esperando
 que alguna vez el bosque derrote al zacate, cosa dificil por
 la espesa trama de raices que tupen el suelo.36

 La productividad general del suelo en el bosque tropical,
 con agricultura de roza, es el ultimo aspecto que desearia
 examinar.

 La riqueza de la costa del Golfo era ya un tema comiin
 en la epoca prehispanica, y lo sigue siendo.36 <jQue realidad
 tiene esta idea? Se basa, desde luego, en dos hechos bien
 conocidos: la posibilidad de dos cosechas anuales de maiz y
 el rendimiento por unidad de semilla sembrada. No quere
 mos poner en duda ninguno de los dos, pero si puntualizar
 algunos aspectos que suelen olvidarse.

 Una familia totonaca de Taj in cultiva una milpa de una
 hectarea y media. Obtiene de ella dos cosechas anuales, con
 un rendimiento medio de cien unidades por cada una de se
 milla sembrada, si bien en algunos casos el rendimiento llega
 a ser de ciento cincuenta por uno; pero para mantener este
 rendimiento, necesita disponer de doce hectareas de suelo
 cultivable. ^Gon qu? vamos a relacionar la productividad
 general? <jCon el area anual sembrada, con la cantidad de
 semilla, o con la superficie total necesaria? Si se establece la
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 relation con el area anual sembrada, tendremos un rendi
 miento quiza superior al doble que en el cultivo de barbe
 cho; 37 si con la cantidad de semilla sembrada, la comparacion
 sera ligeramente superior en favor de la agricultura de roza;
 pero si la relation es con la superficie total necesaria, la
 comparacion resultara, por el contrario, favorable a la agri
 cultura de barbecho. Es decir, en el primer caso podremos
 hablar de una economia de abundancia, de la riqueza de la
 costa; en el segundo, tendremos que reducir considerablemen
 te nuestras pretensiones sobre la fertilidad; y en el tercero,
 habremos de reconocer la superioridad final de la agricultura
 de barbecho sobre la de roza.

 En seguida vamos a ver c6mo las resultantes sociales y
 demograficas de la agricultura de barbecho son distintas de las
 del cultivo de roza. Esperaremos el fin de nuestra exposi
 tion de las tecnicas agricolas modernas, para efectuar una
 comparaci6n general, con referencias a la e^poca prehispanica,
 cuyas conclusiones pueden ya percibirse.

 El cultivo de barbecho en Eloxochitldn.?Llamamos culti
 vo de barbecho a un sistema que tambien se inicia con la tala
 y quema de la vegetaci6n existente. La milpa sembrada en
 este terreno posee una duration sensiblemente igual ?supe
 rior en algunos casos? a la de la milpa de roza; pero el hecho
 decisivo es que los periodos de descanso son incomparable
 mente m&s cortos, pues con frecuencia basta un numero de
 afios igual o inferior al de los que se mantuvo en cultivo, y
 no es necesario esperar la regeneration del bosque. La causa de
 esta disparidad es, ante todo, ambiental; pero la situation
 creada determina cambios tan importantes, que deben ob
 servarse con sumo cuidado.

 Nuestra experiencia en este caso se refiere al pueblo de
 Eloxochitldn, situado a unos veinte kilometros de Zacatlan
 (Puebla), en una zona montanosa templada, fria en invierno,
 con buenas lluvias, a regular altura y con bosque de coniferas.
 Es decir, en una region en abierto contraste geografico con
 Tajin.38 Eloxochitlan no es un lugar de fundacion reciente,
 como Tajin. La iglesia, muy grande en relation al pueblo,
 procede, cuando menos, del siglo xvm; pero seguramente el
 pueblo existia ya en el siglo xvi, registrado bajo el nombre
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 de San Marcos?su patronimico actual?en la relacion de
 Zacatlan.39 Es decir, tenemos una comunidad indigena esta
 ble por varios siglos?quiza desde los tiempos prehispani
 cos?con una construction publica colonial tan importante
 como la iglesia, y otras menores: carcel, presidencia, escuela.
 Han desaparecido del todo los bosques que rodearon alguna
 vez el lugar; el terreno esta cultivado o aprovechado en po
 treros en proporciones desconocidas en Taj in, utilizando,
 incluso, pendientes increibles y verdaderos barrancos. Eloxo
 chitlan hace el efecto de un verdadero pueblo, a pesar de
 que s61o cuenta con la mi tad de la poblacion de Taj in. La
 sensation no la producen exclusivamente los edificios ptibli
 cos, pues la poblacion esta concentrada alrededor de ellos,
 aprovechando un llano, y desde la torre de la iglesia se divi
 san todas las casas del lugar, alineadas alrededor de dos ca

 minos que se cruzan.
 La existencia de titulos de la epoca colonial indica una

 larga tradici6n de la propiedad. Legalmente, Eloxochitlan
 es una comunidad ejidal; 40 pero, de hecho, existe un regi
 men de propiedad privada desde hace largos anos. Hay casi
 una mania de cercar las milpas y los patios de las casas y
 de sefialar claramente los limites de cada propiedad.41 La
 propiedad del suelo esta distribuida muy desigualmente;
 esto, unido a la escasez de tierra, ha creado una verdadera
 division social entre propietarios ricos, medianos y pobres, y
 gente carente de propiedad.42 Los nuevos favorecidos pro
 curan alquilar tierras, aun cuando sea fuera del pueblo; se
 emplean como jornaleros en ciertas ?pocas del afio y se dedi
 can mas activamente al comercio que otros. La riqueza indi
 vidual se refleja intensamente en la vida social, sobre todo
 en el ejercicio de mayordomias.

 La organization politica es complicada, solida y eficaz. Las
 autoridades, especialmente el presidente, tienen verdadero
 poder, independiente de su personalidad y de las autorida
 des superiores. A veces lo ejercen con arbitrariedad y dureza.
 La carcel esta permanentemente ocupada por algiin vecino,
 y menudean las multas y castigos en forma de trabajo forzado
 para la comunidad por los mas nimios pre textos. La orga
 nization politica es omnipresente, nada escapa a su control,
 y el peso y la vigilancia de las autoridades se siente en cada
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 momento y en todos los aspectos de la vida social. Nada,
 pues, mas dis tin to de Tajin.

 El comercio es activo, pero se trafica poco con la produc
 tion local. Los nativos de Eloxochitldn aprovechan su po
 sition entre la zona tropical y las tierras altas, mas aridas y
 frias, para servir de intermediaries. La circulation de mo
 neda es general.

 Digamos ahora algunas palabras sobre el sistema agricola
 de Eloxochitlan, que puede ayudar a explicar seme j antes
 diferencias con Tajin.

 Como ya hemos advertido, Eloxochitlan esta en una zona
 montafiosa y extraordinariamente accidentada,43 donde hay
 desde barrancas profundas, calidas y abrigadas, en las cuales
 crecen la orquidea y el pldtano, hasta cerros altos y frios,
 rodeados de una neblina casi permanente, y azotados por el
 viento. La quebrada topografia produce una gran variedad
 de suelos de cultivo ?bien conocida por los vecinos?, de
 condiciones climaticas y diferencias muy marcadas en la pro
 ductividad. Asimismo, impone tecnicas diversas de cultivo.44

 Existen dos tipos basicos de milpa: la llamada "huerta"
 ?cuya denomination local vamos a seguir45? y la milpa
 propiamente dicha. En uno y en otro tipo se recoge sola
 mente una cosecha al afio. En ambos se utilizan los mismos
 implementos: arado, cuando la inclination del suelo lo per
 mite; azada para preparar el suelo y escardar, y espeque o
 bast6n plantador.

 La "huerta" esta siempre situada al lado de la casa, y es
 de pequena extension (quiza una media hectarea como pro
 medio general). Se abona con todos los desperdicios de la
 habitation, con la basura formada en los corrales de los
 animales domesticos y con hojas y ramas secas. El cultivo
 de las "huertas" es permanente, sin que el suelo de* senates de
 agotamiento; sirve como verdadera despensa de la casa, ya
 que junto al maiz, se siembra frijol, jitomate y otros vege
 tates, y permite el crecimiento de las variedades silvestres y
 semicultivadas del tomate, "quelites", etc. Ademas, con fre
 cuencia se usa el almacigo para frutales, que luego se tras
 plantan a la milpa. En nuestra opini6n, la "huerta" no s61o
 tiene una gran importancia econ6mica, sino que ha servido
 para estabilizar y hacer permanente la habitaci6n. El rendi
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 miento del maiz en la "huerta" abonada es de doscientas
 unidades por una de semilla sembrada.

 Llamamos milpas, en este caso, a los terrenos de cultivo
 que no se abonan, o que, en todo caso, dependen del abono
 de las cenizas de la quema de la tala, las hojas y ramas se
 cas de la escarda y el rastrojo de la cosecha anterior. La cali
 dad de las milpas varia mucho, segiin el suelo, la altura, la
 pendiente, el clima, la humedad, los vientos y otros facto
 res; pero podemos reconocer una clasificaci6n general sim
 ple: "buenas" y "malas". Las categorias se establecen de
 acuerdo con la rapidez de agotamiento y de recuperaci6n del
 suelo. Una milpa "mala" solo produce una cosecha remune
 rativa, y en seguida debe dejarse descansar el terreno unos
 cuatro o cinco anos; la milpa "buena" puede estar en cultivo
 dos o tres anos, y en descanso otros tantos, aunque esta rota
 tion varia mucho. Por ejemplo, algunos siembran cuatro
 anos seguidos y dejan descansar otros cuatro; otros siembran
 dos anos y conceden s61o uno de descanso; hay quien pre
 fiere el ciclo de un afio de cosecha y uno de descanso.46

 La mayor parte de las milpas de Eloxochitlan pueden
 considerarse "buenas"?en diversos estadios?, sobre todo en
 las laderas de una gran barranca.47 El rendimiento medio
 de las milpas es de cien unidades por una de semilla sembra
 da, aunque la primera cosecha puede ser hasta de ciento
 cincuenta.

 Para obtener en Eloxochitlan la misma cantidad de maiz
 anual de una familia de Taj in, habria que sembrar tres
 hectareas de milpa en lugar de una y media, pues el rendi
 miento unitario es sensiblemente el mismo, pero en Tajin
 se dan dos cosechas anuales, contra una en Eloxochitlan.48
 La existencia de la "huerta" hace necesario corregir esta apre
 ciacion. Aceptando el promedio de media hectarea de "huer
 ta" por familia ?con rendimiento anual igual o ligeramente
 inferior al rendimiento anual de Tajin?debemos rebajar
 algo a las tres hectareas requeridas. De acuerdo con nuestros
 calculos, una familia de Eloxochitlan requiere dos hectareas
 de milpa y media hectarea de "huerta" para conseguir el
 mismo rendimiento anual de maiz que en Tajin se consigue
 por una hectarea y media; 49 sin embargo, mientras en Tajin
 el requisito minimo total de tierra cultivable por familia es
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 de doce hectareas, en Eloxochitlan es muy inferior. Media
 hectarea es de cultivo permanente ("huerta"), y no necesita
 reserva. Podemos calcular conservadoramente que de las
 otras dos hectareas, una y media es practicamente de cultivo
 bienal (un afio de cosecha, un afio de descanso); de esta
 manera, s61o necesita una reserva igual (una hectarea y me
 dia) . La media hectarea en cultivo restante la considerare
 mos en la categoria de ciclo quinquenal (un afio de cose
 cha, cinco aiios de descanso), por lo que requiere una reserva
 de dos hectareas y media. En resumen, en Eloxochitlan una
 familia necesita disponer de seis hectareas y media de terreno
 cultivable contra doce en Tajin.

 En terminos demogrdficos esto quiere decir que en la
 misma superficie cultivable, puede vivir doble numero de
 gente en Eloxochitlan que en Tajin.50 Una comunidad
 de cien familias necesitaria, en las condiciones agricolas de
 Tajin, mil doscientas hectdreas cultivables, y solo seiscientas
 cincuenta en Eloxochitlan. El tipo de agricultura de Eloxo
 chitlan permite y favorece una densidad demografica mayor;
 pero, ademas, el caracter permanente de las "huertas" y el
 casi permanente de las milpas, favorece, si no impone, la
 residencia estable. S61o asi se explica la ocupacion por varios
 siglos de un mismo lugar por una poblacion relativamente
 importante. Naturalmente, un crecimiento de poblacidn
 desproporcionado a los recursos agricolas y a las reservas de
 tierra en Eloxochitlan, tiene que producir migraciones; pero
 las caracterizaria el traslado total de una aldea, o su desinte
 gracidn, como en la zona de agricultura de roza. Tenemos
 en Eloxochitlan el ejemplo actual de migraciones de hom
 bres y hasta de familias en busca de tierras donde establecer
 se; pero la atracci6n del pueblo es tan fuerte, que algunos
 tienen sus milpas a varias horas de distancia y su residencia
 en Eloxochitlan. Por otra parte, un sector de habitantes de
 Eloxochitlan form6, hace algunas dexadas, un nuevo pueblo,
 Xochicuautla, a unos siete u ocho kilometros de su antigua
 residencia; a pesar de esta y todas las emigraciones, Eloxo
 chitlan continua su historia secular.

 Debemos reconocer que mientras la agricultura de roza
 impone la dispersi6n de la poblacidn o el traslado periddico
 de las aldeas, la agricultura de barbecho no obliga a su con
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 centracion en poblados, aunque si a su estabilidad por razo
 nes de conveniencia. Queremos decir que la agricultura de
 barbecho, por si sola, no determina la aparicion del poblado.
 Sera necesario buscar otros factores para explicarla: ins tin to
 de sociabilidad, necesidad de defensa, existencia de un fuerte
 patron politico, difusion cultural o imitation, etc.51 Pero
 volveremos a estos problemas del origen de la ciudad al
 resumir las conclusiones generates de nuestro examen.

 El cultivo de regadio en Tecomatepec.?Nuestro conoci
 miento de la agricultura de riego en este lugar es, por des
 gracia, breve e incompleto; pero quiza baste para ilustrar la
 comparacion final de las tecnicas agricolas.52

 Tecomatepec esta asentado en una zona al sur del estado
 de Mexico, cerca de Ixtapan de la Sal. El clima es tem
 plado, mas bien seco. El terreno, aunque sinuoso, es de
 pequefias elevaciones, con pendientes suaves, cruzadas oca
 sionalmente por algiin barranco angosto de paredes escar
 padas. Estamos aqui tan lejos del bosque tropical de Tajin
 como del clima lluvioso y hiimedo de Eloxochitlan. Domina
 el panorama una vegetaci6n de arbustos, matorrales y yer
 bazales. Una gran parte del suelo parece agotada por largos
 anos de cultivo incesante. El pueblo, con seguridad, existe
 en su misma ubicacion desde hace varios siglos. Es un po
 blado de caracter enteramente urbano, planeado, con calles
 y plazas bien trazadas, edificios piiblicos de piedra y casas
 particulares de piedra y adobe. Los habitantes son mestizos y
 de lengua espafiola.

 La propiedad privada es traditional, y existe una verda
 dera estratificaci6n social de caracter moderno, asi como divi
 sion de trabajo y especializacion; la organization politica es
 muy similar a la que puede encontrarse en cualquier lugar
 del Mexico rural de cultura moderna; el comercio es impor
 tante, y constituye, sin duda, la principal actividad economi
 ca de los vecinos. Comercian, sobre todo, con ceramica de
 fabrication local, que llevan a vender a mercados exteriores
 o entregan para su distribution a intermediaries.53

 Hallamos en Tecomatepec dos tipos principales de agri
 cultura: de temporal o secano, y de regadio. El uso de im
 plementos modernos es mas importante en Tecomatepec
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 que en Eloxochitlan. La agricultura de regadio es de intro
 duction reciente, aunque Tecomatepec esta en una zona de
 riegos prehispanicos muy importante, conservados hasta la
 fecha. Parece que la adoption moderna del regadio coincide
 con el periodo en que el agotamiento del suelo se hizo
 evidente.54

 Como cerca de Tecomatepec no pasan corrientes impor
 tantes, la captacidn del agua para riego tuvo que hacerse en
 el rio Calderdn?uno de los formados en la cuenca del Ne
 vado de Toluca?, a treinta y seis kildmetros de distancia.
 Primero se construyd un canal excavado de unos cuarenta
 centimetros de ancho y treinta de profundidad, aunque estas
 medidas varian mucho a lo largo de la acequia, trabajo en el
 cual se emplearon once aiios. En seguida se hizo, en el rio,
 una pequena presa de piedra, para atajar el agua y desviarla
 parcialmente hacia el canal. El dique es muy rudimentario
 .?una simple barranca de piedras?, y en epoca de crecida

 desaparece; en otras, hay que destruirlo, siquiera en parte,
 para no cortar el paso del agua hacia otros pueblos, tambien
 beneficiarios del regadio.

 El trabajo de mantenimiento del sistema es permanente.
 Cada temporada de lluvias se azolva o destruye parte del
 canal, y hay necesidad de limpiarlo y reconstruirlo afio tras
 afio. Ademas, deben abrirse y cerrarse periddicamente aber
 turas transversales en el canal, para la buena circulation del
 sistema natural de drenaje, a fin de evitar protestas de otros
 agricul tores que se sentirian perjudicados por la sus traction
 de agua. No todos los vecinos de Tecomatepec se benefi
 cian de la irrigacidn, sino los que participaron en el trabajo.
 Un grupo .de agricultores de la rancheria de Yerbas Buenas
 cooperd con los de Tecomatepec; son solidarios del sosteni
 miento del canal, y aprovechan parte del agua. Ademas de
 esta cooperacidn de dos poblados?Tecomatepec y Yerbas
 Buenas?, hubo necesidad de hacer arreglos especiales con
 los pueblos cuyos terrenos atraviesa el canal y con otros que
 aprovechan tambien el rio Calderdn.

 La necesidad de una direccidn firme y con autoridad
 de los agricultores de riego es evidente. La vida econdmica de
 todo el grupo depende de mantener el sistema en buen esta
 do. Hay que asegurar la distribution equitativa del agua
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 por medio de turnos y horas. Las sanciones por indisciplina
 pueden ser fatales para el individuo, puesto que los castigos
 incluyen privarlo del agua por cierto tiempo y hasta prohi:
 birle su uso definitivo. Encontramos, pues, como consecuen
 cia del regadio, la necesidad de un sistema de cooperation
 estrecho y permanente, con una direction efectiva, entre los
 vecinos de Tecomatepec, Yerbas Buenas y de otros pue
 blos pr6ximos.55

 El rendimiento de la agricultura de regadio, combinada
 en Tecomatepec con el empleo del abono,56 justifica plena
 mente los esfuerzos realizados y la labor de mantenimiento
 del sistema. Mientras con el cultivo de temporal apenas se
 obtienen cien unidades por una de semilla sembrada, con el
 de riego se obtienen doscientas cincuenta; ademas, en un
 mismo terreno se levantan dos cosechas anuales: una de rega
 dio y otra de temporal. La productividad es, pues, altisima,
 tanto por unidad de superficie como por unidad de semilla
 sembrada. La densidad de poblacion se incrementa; la tec
 nica agricola no solo favorece, sino impone la concentration
 y el principio de una autoridad fuerte; aparece una tenden
 cia hacia unidades mayores que el simple pueblo, tanto por
 el tamafio de cada lugar como por la existencia de acuerdos
 y de cooperation permanente entre pueblos vecinos y soli
 darios de un sistema general de irrigation.

 Comparacion final y conclusion.?Queremos, en ultimo lu
 gar, y para mayor claridad, establecer comparaciones entre los;
 tres tipos de agricultura descritos y sus consecuencias demo
 graficas, politicas y sociales.57

 TABLA COMPARATIVA 58

 Roza 59 Barbecho 60 Regadio 61
 Hectareas sem
 br a d a s anual
 mente, necesa
 rias para una

 familia. 1.5 2.5 0.86
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 Roza Barbecho Regadio
 Superfi c i e (en
 hectareas) culti
 vable total ne
 cesaria para una

 familia. 12.0 6.5 0.86

 Superfi c i e (en
 hectareas) culti
 vable total nece
 saria ipara cien
 familias. 1,200.0 650.0 86.0

 Tipo de pobla
 miento. Disperso, o con- Disperso, o con- Concentrado y

 centrado trashu- centrado estable. muy estable.
 mante.

 Organizaci6n
 politica.62 D6bil. Considerable. Necesariamente

 fuerte.

 Estratificaci6n
 social.62 Casi inexistente. Marcada. Muy importante.

 Especializaci6n
 tecnica.62 Casi inexistente. Poco marcada. Fuerte.

 Nuestra conclusion de orden socioldgico-histdrico esta, pues,
 a la vista, aun cuando su demostracidn final tendra que espe
 rar el examen de la situation de los regadios, de la demografia
 y del urbanismo, en la epoca prehispanica y en el siglo xvi; 63
 sin embargo, la podemos expresar de la siguiente manera: la
 civilizacion de Mesoamerica no pudo nacer ni desarrollarse en
 una zona de agricultura de roza; es dudoso que se originara,
 aunque pudo desarrollarse con algun exito, en una region de
 agricultura extensiva de barbecho; es casi seguro que la cultu
 ra urbana nacio y se desarrollo primero en lugares con agri
 cultura de regadio, y que desde alii se difundid.

 La variedad de ambientes naturales y las posibilidades y
 el nivel de la agricultura en cada zona limitaron y condiciona
 ron la extension de la civilization en Mesoamerica.
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 NOTAS

 1 Nos referimos a uno de nuestros trabajos en la Escuela Nacional de
 Antropologia e Historia de Mexico (Palerm, 1951).

 2 Martinez del Rio, 1947.
 3 Childe, 1946. Vease, tambien, Childe, 1936.
 4 Childe usa el termino "civilizaci6n" en el sentido exclusivo de

 cultura urbana. Aceptando la definici6n clasica de cultura propuesta por
 Taylor?conjunto de aptitudes y de habitos adquiridos socialmente y
 transmitidos de la misma manera?, todos los grupos humanos poseen una
 cultura, desde los considerados como mas primitivos, hasta los mas mo
 dernos. "Civilizacidn" se reservaria, entonces, para cultura urbana, y en
 este sentido usaremos la palabra.

 5 Vease el magnifico capitulo dedicado a la revoluci6n urbana en
 Mesopotamia (Childe, 1946, pp. 82-105).

 6 WlTTFOGEL, 1935, 1939-40, 1946.
 7 Para una comparaci6n sistematica, vease Steward, 1949.
 8 Vease, por ejemplo, A Reappraisal of Peruvian Archaeology.
 9 Entendemos por Mesoamerica la zona geografica y cultural com

 prendida, de acuerdo con Kirchhoff, 1949, y Armillas, 1951, entre el
 Pacifico y el Golfo de Mexico y el Caribe, y desde la desembocadura
 del Panuco a la del Rio Grande de Santiago, al norte, y las de los rios
 Uliia y Lempa, al sur. Sin embargo, en nuestro ensayo tomaremos como
 limite sur la zona istmica de Tehuantepec, conservando los demas. Ello
 se debe a que la zona maya reviste un caracter peculiar, para cuyo examen
 no estamos todavia preparados.

 10 Jimenez Moreno, 1948-51, 1951.
 11 Barlow, 1949, y ademas, numerosos articulos en diversas publica

 ciones.
 12 Armillas, 1948, 1949, 1950, 1950a.
 13 Cook, 1947; Cook y Simpson, 1948.
 14 Kelly y Palerm, ms.
 15 Palerm, 1951.
 16 Trabajamos cuatro meses en Tajin (Veracruz) y dos en Eloxochi

 tlan (Puebla), bajo la direction de la doctora Kelly, aparte de unas visitas
 mas o menos cortas. Ademas, algunos viajes a Tecomatepec, Tenancingo
 y Malinalco (Mexico), y a la zona de chinampas del Valle de Mexico.

 17 En el presente ensayo vamos a utilizar solamente los datos de la
 "Suma de visitas", de las relaciones geograficas publicadas en los Papeles
 de Nueva Espana y de la relaci6n del viaje del padre Alonso Ponce. Estas
 fuentes son suficientes para ofrecer un panorama bastante completo de la
 situaci6n de los regadios en el siglo xvi, y, sobre todo, bastan para nuestros
 prop6sitos.

 18 A pesar de errores mas o menos importantes, la obra de Cook y
 Simpson es la fuente principal sobre poblaci6n para quien no tenga tiempo
 de abordar el estudio directo de la situaci6n demografica zona por zona.
 Con la doctora Kelly, hemos realizado esta tarea para el Totonacapan
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 (Kelly y Palerm, ms.), cuyos resultados fueron expuestos en terminos
 generales en la V Mesa Redonda de Antropologia, celebrada en Xalapa
 (Palerm, 1951a).

 19 Aparte de los estudios citados de Jimenez Moreno y Barlow,
 vease el capitulo especial y apendice dedicado a esta cuesti6n en Kelly
 y Palerm, ms.

 20 V&inse Forde, 1949, y Krause, 1932, p. e.
 2i V_ase Kroeber, 1934.
 22 Entendemos por cultura urbana o civilizacirin, como ya advertimos,

 la de un pueblo con economia productiva y ciudades. La existencia
 de ciudades implica no s61o la convivencia mas o menos permanente de
 una poblaci6n general dentro de una zona relativamente unida, sino la
 existencia de un sistema de intercambio formalizado (mercados); de estra
 tificaci6n social y jerarquizaci6n; de divisi6n social del trabajo y espe
 cializaci6n tecnica; de organizaci6n politica y religiosa bien institu
 cionalizada, etc. Seguramente podrian anadirse otros rasgos, pero
 bastan los indicados para distinguir la cultura tipica urbana de cual
 quier otra.

 23 De hecho, existen fuertes testimonios de que las tecnicas prehispa
 nicas han sido s61o ligeramente modificadas por algunos grupos indigenas.
 Tal es el caso del cultivo de roza entre los totonacos de la costa veracru
 zana, por ejemplo; el del cultivo del barbecho en las estribaciones de la
 Sierra Madre oriental, y el del sistema de chinampas en el Valle de
 Mexico.

 24 V?ase, p. e., Sorre, 1950, 2:740-741.
 25 Un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropologia e

 Historia de Mexico, dirigidos por la doctora Kelly, reali?6 una investiga
 ci6n intensa de la zona. El trabajo se desarroll6 durante los afios 1947-48,
 en un programa de colaboraci6n del Instituto Nacional de Antropologia e
 Historia de Mexico con el Instituto de Antropologia Social de la Smith
 sonian Institution. Un amplio informe de los estudios se encontrara en el
 volumen primero de The Tajin Totonac (Kelly y Palerm, ms.), y una
 information general de las resultantes demograficas del sistema fu? pre
 gentada a la V Mesa Redonda de Antropologia, en Xalapa (Palerm,
 19516).

 26 La costumbre de Uamar "kolopushko" (el viejo mayor) al actual jefe
 politico de la congregation es posiblemente una supervivencia de la ?poca.

 27 Existen en Petr61eos Mexicanos utilisimos mapas a pequena escala
 de la zona, herencia de las antiguas compafiias petroleras extranjeras.
 Por desgracia, no se senalan los accidentes topograficos, sino s61o la divi
 si6n de propiedades, y los caminos y arroyos principales, lo unico que
 interesaba a las compafiias de petr61eos.

 28 De esta manera queremos indicar que lo que podriamos llamar el
 "patr6n general" de la cultura totonaca no sufri6 graves alteraciones por
 la procedencia y caracter de los recien llegados.

 29 No pretendemos, de ninguna manera, que el ciclo sea tan prolon
 gado en otros lugares de la costa del Golfo. El sefior Weittlaner nos infor
 maba que la regeneraci6n del suelo es mas rapida en la Chinantla, y el
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 senor Stresser-Pean nos dice que en la Huasteca el periodo de milpa es mas
 prolongado. Quiza una explication de la mala situaci6n de Tajin este en
 la delgadez de la capa de tierra vegetal. Necesitamos muchos mds datos
 sobre estas cuestiones antes de poder formular conclusiones generates.

 30 Kelly y Palerm, ms.
 31 Vease sobre esto la exposition de Armillas, 1951a.
 ^ Pensamos que la peri6dica aparici6n y desaparicion de rancherias

 en aquella zona es, precisamente, resultante de un proceso como el que
 acabamos de explicar.

 33 En Eloxochitlan (en la sierra de Puebla) se forman zacatales para
 utilizarlos como potreros por un sistema similar, que consiste en talar repe
 tidamente un mismo terreno. A veces se anade la plantaci6n deliberada
 de alguna mata de zacate, pero, en general, no hace falta.

 34 En los tiempos actuales se encuentra uso al zacatal como potrero
 ?terreno de pasto?, pero en la epoca prehispanica no habia tai uso.

 35 Se ha sugerido algunas veces que el desarrollo de los zacatales fue
 una causa de la decadencia de la cultura maya, cosa que creemos factible
 en casos de ruptura del ciclo de la agricultura de roza. Por ejemplo, entre
 Papantla y Gutierrez Zamora, es posible ver hoy grandes extensiones de
 zacate, inhabiles para el cultivo. Como se trata de una zona que fue inten
 samente cultivada, podemos ver en ello un resultado de la desaparicion
 del bosque. De hecho, sabemos que una parte de la poblaci6n actual de
 Tajin inmigr6 de la region de Gutierrez Zamora.

 36 Las fuentes antiguas (Duran, Chimalpahin, Ixtlilx6chitl, Torque
 mada, por ejemplo) refieren que en epocas de hambre la gente del Valle
 de Mexico se abastecia de comida en el Totonacapan; tambien mencionan
 (especialmente Duran) migraciones cuantiosas desde el Valle a la costa,
 atraidas por la abundancia de la region totonaca.

 37 La base de comparaci6n de la agricultura de barbecho la tomamos
 de Eloxochitlan, como practicada tambien por indigenas. No dudamos
 que en otros lugares de Mexico las condiciones del cultivo de barbecho
 sean peores; pero estamos seguros de que, aun asi, no se alterarian las
 conclusiones expuestas.

 38 En 1949 el senor Hernan Porras y yo hicimos una corta estancia en
 la zona, que nos impresiono particularmente por el contraste con la zona
 tropical costera. En 1951 la doctora Kelly decidi6 proseguir el programa
 de investigaciones (vease la nota 25) precisamente en Eloxochitlan. La
 acompafiamos de nuevo un grupo de la Escuela Nacional de Antropologia
 e Historia de Mexico. La estancia fue solo de dos meses y el trabajo se
 desarrollo en una temporada. Por ello, nuestro conocimiento de la agri
 cultura de Eloxochitlan es muy inferior al de la del Tajin.

 39 Relacion geogrdfica de Zacatldn, ms. Copia manuscrita en el archi
 vo del Museo Nacional de Antropologia de Mexico.

 40 En 1940 se constituyo Eloxochitlan en ejido. El motivo de esta
 fiction legal parece haber sido el interes de las autoridades superiores para
 salvaguardar los derechos de los indigenas haciendo inafectable su propie
 dad de la tierra.
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 41 Especialmente las cercas de las milpas son mas bien un obstaculo

 psicol6gieo que una verdadera barrera contra incursiones de animales, p. e.
 Por otra parte, las reses estan atadas en los potreros y los rebafios de ovejas
 van a sus pastizales con un bozal puesto.

 42 Vecinos ricos siembran entre seis y diez hectareas, mientras que
 los pobres siembran solo una hectarea y hasta menos. Los ricos tienen,
 ademas, reses, ovejas y pastizales.

 43 A pesar de esto, no existen en Eloxochitlan terrazas de cultivo ni
 muros para evitar la erosi6n. Una buena defensa contra los deslaves es la
 costumbre de conservar en las milpas los troncos y raices de los arboles
 talados. No se hace, en verdad, con esta finalidad, sino para que sirvan
 de sost?n al frijol de enredadera; pero el efecto es el mismo.

 44 Sin embargo, todo el cultivo es de temporal. El riego esta fuera de
 cuesti6n, tanto por la falta de terrazas como por la carencia de agua apro
 vechable. Las escasas corrientes de agua van por niveles demasiado bajos.
 A pesar de esto, los vecinos estiman las tierras "frescas" ? hiimedas? que
 estan cerca de los rios, arroyos y manantiales.

 45 Conocida en otros lugares como calmil (_= "la milpa de la casa").
 46 La rotation depende mucho, tambien, de la cantidad de tierra que

 tenga una familia. Es natural que cuanto mas terreno se posea, exista
 mayor posibilidad de descanso. Algunos propietarios ricos han dejado
 inactiva una portion del suelo hasta por quince afios, permitiendo crecei
 el bosque, o bien convirti^ndolo en potrero.

 47 Para desgracia de los habitantes del pueblo, estas tierras estan
 pasando a manos de sus vecinos de Jilotzingo.

 48 Este calculo se basa en que la cantidad de semilla sembrada por
 hectarea es, en terminos generales, la misma en los dos lugares.

 49 Puede alegarse, con justicia, que es el abono de la "huerta" lo que
 cambia la situaci6n; pero no hay, que veamos, ninguna raz6n para pensar
 que en tiempos prehispanicos no existiera el abono empleado en forma
 similar. De hecho, en diversos lugares de Mesoamerica se conocia y em
 pleaba el abono.

 50 Resulta curioso constatar que, segun los datos del Censo de Pobla
 cion de 1940, el municipio de Ahuacatlan ?al que pertenece Eloxochi
 tlan? tiene doble densidad de poblaci6n que el de Papantla, al cual
 corresponde Tajin.

 51 Ya en el terreno de las hipotesis podemos reconocer, p. e., que
 una comunidad de agricultores de este tipo, sometida a predaciones de
 vecinos hostiles, podria buscar en el poblado la seguridad comun; o bien
 que la atracci6n de un centro religioso o politico agrupara a la gente, etc.

 52 Tuvimos oportunidad de conocer Tecomatepec gracias a una invita
 ci6n del profesor Ricardo Pozas. Aunque nuestra estancia fu6 s61o de un
 dia, las excelentes relaciones de Pozas y sus colaboradores ?Patricia Barre
 da y Carlos Inchaustegui?con los vecinos, nos permitieron obtener algu
 nas informaciones basicas. Despues regresamos dos veces al pueblo.

 53 Incidentalmente, una de las causas de la desaparici6n del bosque
 ?aparte de la agricultura? puede ser el empleo de madera para combusti
 ble en los hornos de ceramica.
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 54 Este ejemplo no sera, pues, tan claro como los anteriores desde el

 punto de vista socio-politico, pues las caracteristicas de Tecomatepec
 no pueden atribuirse decididamente a la tecnica agricola de irrigation,
 dada su modernidad. Seria necesario un estudio funcional completado con
 otro hist6rico para determinar hasta que punto los patrones basicos han
 sido influidos por el regadio. Sin embargo, a partir de ciertos datos,
 podemos construir un caso ideal para ilustrar las comparaciones.

 55 Quiza uno de los casos mas tipicos de esta situaci6n sea la organiza
 tion de los agricultores de regadio en la huerta valenciana de Espana
 (vease Sorre, 2: 718-719).

 56 Como ya advertimos antes, no debe desecharse la posibilidad del
 uso de abono en tiempos prehispanicos.

 57 Insistimos en que para formular conclusiones definitivas necesita
 mos saber mucho mas de lo que conocemos hoy de la agricultura moder
 na y prehispanica. Nuestras proposiciones son, pues, de caracter provi
 sional. A pesar de todo, estamos seguros de que no seran modificadas
 fundamentalmente.

 58 Todos los calculos de necesidades de tierra se basan en el rendi
 miento por unidad de semilla, y en que tanto en Tajin como en Eloxo
 chitlan y en Tecomatepec, la cantidad de semilla sembrada por unidad
 de superficie es sensiblemente la misma.

 59 Segiin los datos de Tajin (Veracruz), tomando en cuenta las dos
 cosechas anuales.

 60 Segiin los datos de Eloxochitlan (Puebla), tomando en cuenta el
 sistema de "huerta" y el de milpa.

 61 Segiin los datos de Tecomatepec (Mexico), tomando en cuenta el
 sistema mixto de temporal y riego sobre un mismo terreno.

 62 No queremos insistir demasiado sobre este conjunto de rasgos.
 Si bien entre la demografia y el tipo de poblamiento, por un lado, y las
 tecnicas agricolas, por otro, existe una relaci6n clara, que s61o puede modi
 ficarse por cambios en el sistema econ6mico, no ocurre lo mismo con estos
 otros rasgos. Por ejemplo, hemos visto c6mo en Tajin la presion exterior
 determin6 la aparicion de un tipo de organizaci6n politica ?por debil que
 sea? que no existia antes. La considerable estructura politica de Eloxo
 chitlan quiza deba explicarse no tanto por factores locales de tipo funcio
 nal, como por factores historicos: influencia del regimen colonial, presi6n
 de los vecinos, etc. De todas maneras, faltaria explicar por que un tipo
 semejante pudo desarrollarse en Eloxochitlan y no en Tajin. Mas aleatorios
 son, todavia, los rasgos de estratificacion social y especializaci6n tecnica.
 La proximidad moderna de centros urbanos, el agotamiento de la
 tierra, por ejemplo, pueden producir cambios no determinados por las
 caracteristicas de la agricultura. De cualquier manera, los argumentos
 fundamentales de nuestra tesis residen en la relaci6n densidad de pobla
 ci6n-tipo de poblamiento-sistema agricola.

 63 A estos aspectos dedicaremos en seguida nuestra atenci6n, para
 pasar al estudio del militarismo prehispanico en Mesoamerica, y de una
 manera muy especial al de las etapas de la expansi6n mexica.
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