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Prefacio

En esta investigación desarrollamos la Gran Línea de 
Vida como una propuesta teórico-metodológica para 
el quehacer arqueológico en Ñuu Savi o la Mixteca, la 
cual también puede ser aplicada en otras regiones. Este 
planteamiento nació principalmente de nuestras estan-
cias y conversaciones en varias comunidades de la 
Mixteca, en donde nos dimos cuenta que el pasado 
precolonial podía ser interpretado a partir de los co-
nocimientos, percepciones y experiencias de los po-
bladores mixtecos contemporáneos y no únicamente 
de los materiales y contextos arqueológicos.

Al abordar las temáticas que presentamos en esta 
tesis dejamos escuchar las diversas voces, a nivel es-
pacial y temporal, que convergen en el paisaje, como: 
las de los pobladores contemporáneos, de quienes 
vivieron durante la época colonial (a partir de docu-
mentos coloniales) y de las sociedades precoloniales 
(a partir de la evidencia arqueológica y códices). Por 
tal motivo, consideramos este trabajo multivocal.

El tema general en el que se inserta nuestra inves-
tigación es sobre el Tiempo en Mesoamérica, de ahí 
que para la Mixteca propusimos enfocarnos en las 
percepciones del tiempo en relación con las activida-
des que se realizan en el Paisaje. Considerando el 
campo de nuestra disciplina, iniciamos con una re-
flexión crítica sobre la percepción del tiempo en la 
Arqueología de la Mixteca, la cual se ve expresada en 
la línea cronológica que parte de fundamentos del 
evolucionismo.

Este fue el tema de nuestra primera plática como 
Candidatos a Doctores en el 2012, y a partir de ese 
momento lo seguimos desarrollando y enriqueciendo 
con los seminarios en la Universidad de Leiden y di-
versos congresos así como nuestras estancias largas 
en varias comunidades de la Mixteca, para finalmen-
te presentar esta propuesta de la Gran Línea de Vida. 
Lo que hicimos fue movernos de la narrativa evoluti-
va para dejar ver la existencia de otras narrativas, 

expresadas en el paisaje, que se pueden seguir en ar-
queología.

Durante estos cinco años de intenso trabajo, divi-
didos cada uno en dos temporadas de seis meses (una 
en México y otra en Leiden), entendimos que el apren-
dizaje se da como parte de la vida diaria, tanto en la 
academia como en las comunidades en donde realiza-
mos nuestra investigación. Asimismo, que hay dife-
rentes formas de percibir el tiempo y que todas son 
igual de válidas. Los constantes diálogos y conviven-
cias sin duda nos hicieron crecer como personas y 
como estudiosos de la herencia viva, lo cual se ve 
reflejado en este trabajo. Igualmente, aprendimos que 
todos los que habitamos el mundo, incluyendo a la 
lluvia y a la milpa, entre otros, participamos en la for-
mación de éste y en hacer la Historia.

Este trabajo es, al mismo tiempo, una propuesta 
para el quehacer arqueológico y un ejemplo de su 
aplicabilidad que pueden retomarse en otras investi-
gaciones que busquen ir mas allá de los parámetros 
que han sido establecidos en la práctica, así como la 
participación de las comunidades implicadas en la in-
vestigación. De igual forma, como fue una investiga-
ción para y con personas de las comunidades de la 
Mixteca confiamos en que se sentirán interesados e 
identificados con los temas que aquí tratamos. Este 
trabajo es en parte una forma de reconocerlas como 
especialistas de la herencia viva de la región.

Algo que queremos resaltar es que para nosotros, 
como autores, esta tesis fue una gran oportunidad para 
trabajar de manera conjunta y profundizar sobre los 
temas que tratamos. En cuanto a la investigación que 
realizamos en las comunidades, esta colaboración 
conjunta nos permitió incluir más voces, tanto de 
mujeres como de hombres, y tener una visión más 
completa.

Con relación a este punto, cabe mencionar que 
ambos autores participamos de manera igualitaria en 
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el trabajo que se realizó en las diferentes comunidades 
así como en la escritura de la tesis. Ambos aportamos 
ideas y reflexiones sobre los temas que decidimos 
desarrollar como parte de esta investigación. Cada 
capítulo fue enriquecido y tuvo la aprobación de los 
dos, sin embargo, por ser una tesis conjunta, para su 
defensa se nos pide especificar las secciones que se-
rán de fendidas por cada uno (en el índice esta división 
se indica con las iniciales de nuestros nombres, L.I.J.O 
y E.P.S.). Por lo tanto, hemos dividido los capítulos 
de la siguiente forma:

El capítulo I Introducción, por ser el que da direc-
ción y sustento a la tesis, será defendido por ambos.

En el capítulo II Tejer palma y cultivar la tierra, los 
apartados 2.1, 2.2 y 2.4 quedan bajo L. Ivette Jiménez 
Osorio. El apartado 2.3 queda bajo Emmanuel Posselt 
Santoyo.

En el capítulo III Rituales en Ñuu Savi (El Pueblo 
de la Lluvia), los apartados 3.1, 3.4 y 3.5 le correspon-
den a L. Ivette Jiménez Osorio. Los apartados 3.2, 3.3, 
3.4.5.2.4 y 3.5.6 a Emmanuel Posselt Santoyo.

En el capítulo IV Las líneas narrativas en el paisa-
je de Ñuu Savi, los apartados 4.1 y 4.2 le conciernen 
a Emmanuel Posselt Santoyo. El apartado 4.3 a L. 
Ivette Jiménez Osorio.

El capítulo V Proyectos arqueológicos, por tratarse 
de los datos arqueológicos que son la base para el si-
guiente capítulo, será defendido por ambos.

En el capítulo VI El paisaje del yuvui tayu de Ñuu 
Ndaya (El Pueblo de los Ancestros) se presentan varias 
interpretaciones, por eso tiene más divisiones. El 
apartado 6.1 le compete a Emmanuel Posselt Santoyo, 
el 6.2 a L. Ivette Jiménez Osorio, los apartados 6.3, 
6.4, 6.4.1 y 6.4.1.1 a Emmanuel Posselt Santoyo, los 
apartados 6.4.1.2 y 6.4.1.3 a L. Ivette Jiménez Osorio.

Los apartados 6.4.1.4, 6.4.1.5, 6.4.1.6, 6.4.1.7, 
6.4.2, 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.2.3 y 6.4.2.4 le corresponden 
a Emmanuel Posselt Santoyo mientras que los aparta-
dos 6.4.3 y 6.5 a L. Ivette Jiménez Osorio y el aparta-
do 6.6 nuevamente a Emmanuel Posselt Santoyo.

El capítulo VII Consideraciones Finales, será de-
fendido por ambos autores.

Por último, queremos brindar nuestro agradeci-
miento y respeto a todas las personas con quienes 
convivimos y de quienes aprendimos durante este 
gratificante proceso de crecimiento personal e intelec-
tual que fue esta investigación:

A las comunidades de Yuta Nduchi de Guerrero, 
San Miguel el Grande, Santa Catarina Yoso Notu y 

Chalcatongo de Hidalgo, en donde residimos gran 
parte de nuestra estancia en México, convirtiéndose 
en un hogar más. A las Autoridades Municipales, de 
Bienes Comunales y de la Iglesia, por su interés y 
respaldo en el trabajo que realizamos. A todas las 
personas con quienes compartimos alguna fiesta, el 
trabajo en el campo, una comida, una salida recreativa, 
además de largas pláticas y caminatas. Les agradece-
mos por su paciencia para enseñarnos lo que es vivir 
en la Mixteca, sobre las labores de la vida diaria, lo 
sagrado, la importancia de la comunalidad, sus Histo-
rias así como sus dolencias, las cuales no los limitan 
sino por el contrario los impulsan para seguir y buscar 
algo mejor. Gracias también por su hospitalidad y 
hermandad, nunca nos hizo falta algo para comer ni 
un lugar en donde dormir. Nos consideramos sus ñani 
luchi.

Al European Research Council (erc) por financiar 
el proyecto “Time in intercultural context: the indig-
enous calendars of Mexico and Guatemala” en el que 
desarrollamos nuestra investigación de doctorado. 
Asimismo, a Leiden University Fonds (luf) por finan-
ciar el proyecto arqueológico que llevamos a cabo 
como parte de esta tesis. En este mismo tenor agrade-
cemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah) por su respaldo e interés para la realización del 
proyecto arqueológico, en especial a los colegas del 
Centro inah-Oaxaca.

A nuestros mentores Maarten Jansen y Aurora 
Pérez por confiar en nosotros para realizar esta inves-
tigación, por motivarnos y guiarnos en todo momento 
y, al mismo tiempo, darnos libertad para desarrollar-
nos. Al Profesor Tim Ingold por escucharnos y provo-
car en nosotros inquietudes y reflexiones que quedaron 
plasmadas en este trabajo.

A los compañeros y colegas de diversas disciplinas 
y lugares del mundo con quienes compartimos el 
“Mesoamerican Room”, en donde tuvimos constantes 
reuniones en las que se discutieron y expusieron ideas 
y reflexiones, siendo fructíferas para todos.

Al Profesor Blas Castellón por aceptar guiarnos 
también en esta etapa, por sus cuestionamientos y 
retroalimentaciones que nos ayudaron a afianzar cada 
capítulo de esta tesis. A Iván Rivera por las agradables 
pláticas que siempre tuvimos, por sus opiniones cons-
tructivas y por sus buenos consejos en los momentos 
críticos. A Omar Aguilar, por las experiencias de 
crecimiento que compartimos y por los ideales que 
perseguimos. A Manuel Hermann, por el intercambio 

Tiempo, paisaje y líneas de vida 210 x 273.indd   22 06/09/2018   06:25:25 p. m.



23

PREFACIO

de ideas y mostrarnos los paisajes mixtecos a través de 
los documentos.

Al equipo que integró el proyecto arqueológico que 
realizamos en el 2016, por tantas caminatas que hici-
mos en los cerros de la Mixteca, porque el cansancio 
acumulado de días no nos detuvo para terminar en 
tiempo y forma. A Eruvid Cortés, Laura Quiroz, Ro-
berto Carlos Reyes y Laura Brenda Jiménez por 
compartir el interés en la Herencia Viva y aceptar 
trabajar de manera conjunta en la creación de nuevas 
formas de visualizarla, así como en su divulgación en 
el seno donde ésta se crea, es decir, en las comunida-
des de la Mixteca.

Asimismo, yo (Liana Ivette) agradezco a mi mamá, 
a mi hermana, a mis primas y primos así como a mis 
sobrinas y sobrino por todo su amor y respaldo. Por 
llenarme de energía y agradables vivencias que hicie-

ron más ligero este trabajo, especialmente durante el 
tiempo que estuve fuera de casa. Por permanecer 
cerca de mí aún en la distancia. Felizmente, agradez-
co a Emmanuel por compartir todo lo que implicó este 
sueño que finalmente vemos concretado; por las dis-
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