
La datación arqueométrica de los contextos 
arqueológicos permite generar cronologías más ro-
bustas y precisas que facilitan una interpretación 

más acertada de los eventos culturales ocurridos en el 
pasado. El procesamiento estadístico bayesiano de las 
edades obtenidas, por varios métodos de datación en 
diferentes materiales asociados a un mismo contexto, 
ha demostrado que es una metodología apropiada 
para establecer secuencias temporales detalladas. 
La aplicación de esta metodología para el con- 
texto mesoamericano ha resultado en una mejor 
comprensión temporal y espacial de las ocupaciones 
prehispánicas.

Dos de los métodos más recurridos para la datación 
de los contextos arqueológicos son el arqueomag- 
netismo y el radiocarbono. Sin embargo, cada uno 
de estos métodos data eventos diferentes. El arqueo-
magnetismo fecha el momento de la manufactura 
de materiales que contienen minerales magnéticos, 
como las muestras no quemadas, que están asociadas 

al inicio de construcción, por orientación de estos 
minerales durante el fraguado. Por otro lado, fecha 
el momento de un incendio, en el que los materiales 
magnéticos fueron expuestos a temperaturas elevadas; 
éstas son las muestras quemadas, que pueden estar 
indicando el final de las ocupaciones, asociadas a fuego 
de rituales de terminación. Por su parte, el radiocar-
bono (14C) data el momento en que un organismo dejó 
de asimilar carbono, es decir, la muerte del organismo, 
como pueden ser las muestras de carbón provenientes 
de árboles u distintos restos vegetales.

Ambos métodos tienen problemas asociados, como 
puede ser la dificultad para encontrar las muestras 
adecuadas y en las cantidades y condiciones reque-
ridas, así como errores propios de los métodos: por 
arquemagnetismo se obtiene más de una edad para 
una muestra y por radiocarbono las edades calibra-
das pueden abarcar uno o más intervalos de hasta 
cientos de años, lo cual ocasiona que no siempre sea 
fácil construir cronologías con fines arqueológicos, 
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Fig. 1 Coincidencias de la Declinación con la Curva de Variación Secular (Hueda et al., 2004).

pues dificulta la distinción temporal entre diferentes 
ocupaciones o etapas de un sitio  arqueológico. Esta 
problemática forzó a que se diseñara una metodología 
más confiable para abordar las dataciones de los con-
textos arqueológicos.

 Arqueomagnetismo

El trabajo con la Dra. Manzanilla en el ámbito del 
arqueomagnetismo comenzó en 1999, cuando con la 
estudiante de arqueología, ahora doctora, Yuki Hueda, 
se tomaron muestras en Teotihuacan, donde ambas 
aprendimos la técnica que nos enseñó el Dr. Tarling 
de la Universidad de Plymouth.

La datación arqueomagnética consiste en la com-
paración del vector de magnetización del instrumento 
arqueológico (muros, pisos, hornos, vasijas) con las 
curvas de variación secular del campo magnético te-
rrestre. El campo magnético terrestre es un vector, 

por lo que se define por dos ángulos: declinación e 
inclinación y su intensidad. La declinación es el án-
gulo que forma con el norte geográfico sobre el plano 
horizontal y la inclinación el ángulo que forma con 
respecto al plano horizontal. Para el centro y sur de 
México existían ya datos y una curva realizada por 
Daniel Wolfman y publicada en su tesis doctoral y en 
el libro de Archaeomagnetic Dating; en ese trabajo se 
presenta el reporte de 9 muestras de Teotihuacan, una 
de ellas de Teopancazco de la fase Xolalpan, todas ellas 
con evidencias de haber estado expuestas al fuego.

El Dr. Urrutia con la Dra. Manzanilla también mues-
trearon, en Teopancazco, el cuarto 14 de la estructura 
1, piso que de nuevo fue muestreado por Yuki Hueda. Un 
punto muy importante del trabajo de la Dra. Hueda fue 
el probar la hipótesis de que, al igual que el registro 
del campo magnético de la Tierra quedaba en las rocas 
y, en particular las rocas sedimentarias, los estucos 
podrían comportarse igual. Se hicieron pruebas con 
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diferentes yesos y se observó que en particular los cer-
canos al Eje Volcánico sí seguían este comportamiento, 
no así los de la Zona Maya, que sí lo mostraban cuan-
do habían sido expuestos al fuego, por lo que decidió 
emplear muestras expuestas y no expuestas al fuego.

Para Teopancazco, la Dra. Hueda tomó 8 muestras, 3 
de ellas dieron resultados aceptables estadísticamente 
y 2 de ellas, a pesar de sus grandes incertidumbres, co-
rrespondían con las temporalidades esperadas. Nunca 
olvidaré el día que le presentamos los resultados a la 

Fig. 2 Comportamiento de los especímenes TP3C y TP6G al ser desmagnetizadas mediante campos 
alternos (Hueda et al., 2004).
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Dra. Manzanilla. Se los mostrábamos y ella nos mos-
traba las dataciones de radiocarbono; las coincidencias 
eran muy buenas y nos dio una gran confianza del 
método.  Así, la Dra. Manzanilla nos siguió invitando 
a otras temporadas de excavación y a participar en 
diferentes proyectos bajo su dirección.

En ese momento, el método empleado para encon- 
trar las coincidencias era el de puntos de cruce, 
propuestos por LeGoff y colaboradores (2002) y por 
Noel y Batt (1990). En la figura 1 muestro los resultados 
que publicamos en el artículo de Hueda y colabora- 
dores de 2004. Debo mencionar que se aplicaron varias 
técnicas de magnetismo de rocas para asegurarnos que 
la magnetización que se obtenía era confiable. 

En la desmagnetización por campos alternos para 
limpiar la magnetización (figura 2) podemos obser-
var buenos agrupamientos en la red y diagramas de 
Zijderveld, lo que indica una dirección de la magne-
tización estable y tendiente al origen. También se 
realizaron experimentos de magnetismo de rocas para 
el análisis de los minerales portadores (figura 3), y 
muy particularmente en el caso de las muestras no 
quemadas se analizó su anisotropía de susceptibilidad 
magnética, que nos indicaba que la fábrica era de tipo 
sedimentario, K1 o ejes menores bien agrupados en 
la vertical y medios y máximos en el plano horizontal 
(figura 4).

Dadas las diferencias entre las muestras no que-
madas del centro de México y Yucatán, se concluyó 
que posiblemente el origen de la magnetización en las 
muestras de Teotihuacán se debía a la preparación del 
estuco; en el caso de dicho lugar se denota la presencia 
de componentes volcánicos, como el tezontle molido.

Dados los buenos resultados obtenidos para las mues- 
tras no quemadas, eso nos permitió datar un mayor 
número de muestras, y obtener las fechas de los perío-
dos constructivos y no únicamente el último uso de un 
horno o tlecuil, o grandes fuegos asociados a rituales.

A continuación, presento una compilación del nú-
mero de muestras tomadas por temporada, el estudian-
te que procesó las muestras y las tesis de licenciatura 
que se presentaron con estos datos (figura 5).

Desde que se trabaja de forma coordinada con el 
Laboratorio Universitario de Radiocarbono, hemos 
podido corroborar y acotar las dataciones obtenidas 
mediante arqueomagnetismo y radiocarbono.

Desde 2008, la curva de variación secular fue ingresa-
da al Programa Rendate de Lannos (2004), que nos per- 
mitía, mediante estadística bayesiana, obtener los 
intervalos temporales de coincidencia con la curva de 
variación secular, primero con respecto a la inclinación 
y después con la declinación, así combinar ambas para 
tener las temporalidades.

Fig. 3 Estudios de magnetismo de rocas. a) Anisotropía de Susceptibilidad Magnética de la muestra TP8. b) Ciclos de histéresis para 
muestras TP2 y TP6 de Teopancazco (Hueda et al., 2004).
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Fig. 4 Datación arqueomagnética mediante el Programa 
Rendate para el piso 1 de la estructura 1 de Xalla expuesto al 
fuego, con datación de 553 a 599 EC, indicando el Gran 
Incendio (Soler et al., 2022).

Todos los datos obtenidos en las anteriores etapas 
fueron reprocesados con el Programa Rendate, lo que 
permitió, en muchos casos, reducir las incertidumbres. 
Al respecto, en la figura 6a se muestran las dataciones 
obtenidas.

Ahora, si observamos únicamente las muestras 
expuestas al fuego (figura 6b), podemos determinar 
ciertos agrupamientos:

1) Alrededor del 90-108 EC (era común). 
2) Alrededor del 297-310 EC.
3) Alrededor del 330-360 EC.
4) Alrededor del 445 EC.
5) Alrededor del 465-524 EC.
6) Alrededor del 490 EC.
7) Alrededor del 575-640 EC.

Estos agrupamientos serán discutidos en el modelo 
bayesiano de muestras de radiocarbono.

Es notable el aumento en el número de muestras 
que ha efectuado el grupo de Arqueomagnetismo en 
Teotihuacan, gracias a los Proyectos bajo la direc-
ción de la Dra. Manzanilla. La posibilidad de emplear 
los pisos no quemados hizo que se pudiera construir 

una cronología más detallada del área. Y definiti-
vamente nuestros resultados en estos proyectos nos 
sirvieron para que se nos abriese la colaboración con 
distintos proyectos arqueológicos.

Radiocarbono

Inicio de la colaboración con la 
Dra. Manzanilla

Nuestro acercamiento a la Dra. Linda Manzanilla 
inició en 2004, cuando trabajábamos en la puesta en 
marcha y calibración del Laboratorio Universitario de 
Radiocarbono (LUR). Éste había surgido unos meses 
antes con la firma de las bases de colaboración entre 
los Institutos de Geofísica, Geología, e Investigaciones 
Antropológicas, con apoyo de las coordinaciones de la 
Investigación Científica y la de Humanidades, por lo 
que fue el primer laboratorio universitario en el que 
participaban ambos subsistemas de investigación de 
la UNAM. La base fundamental de infraestructura era 
(y sigue siendo) el Espectrómetro de Centelleo Líqui-
do de ultra bajo nivel Quantulus 1220, que se había 
comprado unos años antes, cuando la Dra. Manzanilla 
era directora del Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas.

 Una parte fundamental de la puesta en marcha 
de un laboratorio es el proceso de calibración y va- 
lidación de los análisis para la obtención de 
resultados confiables; en este aspecto es meritorio 
destacar que la Dra. Manzanilla fue la primera 
arqueóloga que colaboró con el L U R y accedió a 
darnos muestras que ya habían sido fechadas por 
otros laboratorios, con el fin de poder evaluar los 
primeros resultados que se lograron obtener. Este 
logro analítico le permitió al LUR publicar el primer 
artículo con datos altamente confiables y reprodu-
cibles, validando la infraestructura analítica del 
laboratorio para así obtener el registro en la Lista 
Internacional de Laboratorios de Radiocarbono y 
que le fuera asignado el código UNAM a todas las 
edades que se obtienen en el laboratorio. 

Años más adelante, en 2014, en la segunda partici-
pación del LUR en un ejercicio internacional de radio- 
carbono, la Sexta intercalibración internacional de 
Radiocarbono (SIRI por sus siglas en inglés), la Dra. 
Manzanilla contribuyó con la donación de una muestra 
de carbón, conformada por una viga carbonizada pro-
veniente de los techos quemados y colapsados del 
palacio de Xalla en Teotihuacan. La preparación y 
homogeneización de este material para su participación 
como una de las 10 muestras participantes en este ejer-
cicio internacional se llevó a cabo en el Laboratorio 
Universitario de Radiocarbono. 
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 Muestras Etapas muestreadas Estudiante o muestreador Reportado en

Teopancazco
1999

5/8 Xolalpan,
Gran Incendio, Reocupa-
ción Mazapa y Reocupación 
Azteca

Yuki Hueda Tesis de Licenciatura ENAH
Hueda, 2000
Artículos
Hueda et al. (2004)
Soler et al. (2019)

Xalla
2001

7/15 Gran Incendio Dra. Soler Tesis de Licenciatura de Física
Rodríguez Ceja (2003)
Capítulo de libro
Beramendi et al. (2019)
Artículos
Soler et al. (2006)
Guerrero Terán (2016)
Soler et al. (2019)

Xalla
2003

4/9 Gran Incendio Dr. Villalaín
Dra. Soler

Tesis de Licenciatura de Física
Sánchez López (2005)
Capítulo de libro
Beramendi et al. (2019)
Artículos
Soler et al. (2006)
Soler et al. (2019)

Teopancazco
2003

¾ Gran Incendio y
Metepec

Dr. Villalaín
Dra. Soler

Capítulo de libro
Beramendi et al. (2012)
Artículos
Beramendi et al. (2009)
Soler et al. (2019)

Tepancazco
2005

29/32 Tzacualli tardío, Micaotli, 
Fundación de Teopancazco, 
Transición
Tlalmimilolpa-Xolalpan, 
Xolalpan temprano, Xolal-
pan tardío, Metepec

Dra. Caballero
Dra. Soler

Tesis de Licenciatura de Física
Romero (2008)
Hernández (2010)
Capítulo de libro
Beramendi et al. (2012)
Soler et al. (2019)

Teopancazco
2005

13/17 Tzacualli tardío, Micaotli, 
Fundación de Teopancaz-
co, Transición Tlalmimi-
lolpa-Xolalpan, Xolalpan 
temprano, Xolalpan tardío, 
Metepec

Dra. Manzanilla Tesis de Licenciatura de Física
Sánchez López (2005)
Hernández (2010)
Capítulo de libro
Beramendi et al. (2012)
Soler et al. (2019)

Xalla
2012

5/5 Gran Incendio Guerrero-Terán Tesis de maestría
Guerrero Terán (2013)
Capítulo de libro
Beramendi et al. (2019)
Artículos
Guerrero Terán (2016)
Soler et al. (2019)

Fig. 5. Compilación de muestras tomadas por temporadas (Soler et al., 2022).

El método de datación por 14C por vocación es una 
herramienta que se puede ocupar tanto para la datación 
de muestras provenientes de contextos geológicos como 
arqueológicos. Si bien para ambos casos es determinante 
comprender el contexto del cual provienen las mues-
tras, en el caso de los materiales arqueológicos es esen-
cial comprender la asociación de éstos con la pregunta 
arqueológica que se pretende contestar; por ejemplo: 
cuándo se fundó un sitio, la transición de una ocupa-
ción a otra o cuándo ocurrió el abandono, entre diversos 
eventos culturales que tuvieron lugar en el pasado.

Retos del radiocarbono en la cronología 
de Teotihuacan

En casi dos décadas de estrecha colaboración con la Dra. 
Manzanilla, se ha logrado reconocer y resolver las 
dificultades de la datación con 14C de los diferentes 
sitios excavados desde la década de 1970 en 
Teotihuacan, relacionados tanto con la calibración de 
edades de radiocarbono como con problemas asociados 
a los contextos que incluyen la reutilización de 
materiales por los teotihuacanos, las re-ocupaciones 
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por grupos post-teotihuacanos y los saqueos en dife-
rentes momentos. Específicamente, en relación con 
los problemas de la calibración de edades de 14C, la 
temporalidad en la que se desarrollaron las diferentes 
etapas de Teotihuacan se da en un periodo complicado 
de la curva de calibración en el que coinciden mesetas 
con momentos clave en el valle (figura 7).  Durante el 
Formativo se tiene una meseta en el periodo 350-200 
antes de la Era Común (AEC), que coincide con las pri-
meras ocupaciones en Cuanalan; durante el Clásico 
se tienen otras dos mesetas, la primera durante el 
periodo 130-220 de la Era Común (EC), que coincide 
con la expansión urbana, y una más entre 420-540 EC 
que coincide con la renovación constructiva y es muy 
cercana a los últimos años de ocupación teotihuacana. 

Para el periodo Posclásico, hay dos momentos difíci-
les de la curva de calibración, el primero entre 700 y 870 
EC y el segundo entre 1080 y 1150 EC, ambos coincidien-
do con las ocupaciones pos-teotihuacanas. El efecto 
de estas mesetas de la curva sobre los resultados de 
las calibraciones, es que los intervalos calibrados 
pueden llegar a abarcar cientos de años, haciendo difícil 
la interpretación cronológica, incluso imposibilitando 
distinguir eventos de diferentes ocupaciones. Por otro 
lado, el hecho de que algunos materiales constructivos, 
como vigas y pilastras, hayan sido reutilizados en 
diferentes etapas constructivas, resulta en que las 
edades de 14C para esas muestras sean muy tempra- 
nas y no estén relacionadas temporalmente con el con-
texto en el que fueron encontradas.

Resulta entonces importante construir las crono-
logías con un enfoque integral, generando modelos 
para calibrar las edades de 14C de manera conjunta 
con la información arqueológica del contexto del que 
proviene cada muestra y, en la medida de lo posible, 
integrando edades por otros métodos de datación, 
utilizando la estadística Bayesiana.   

Seminario de Teopancazco y primeras 
cronologías de alta resolución

Desde la creación y puesta en marcha del LUR, las aca-
démicas que lo conformamos hemos participado en el 
Seminario Permanente de Teopancazco coordinado 
por la Dra. Manzanilla. Este evento fue crucial para 
familiarizarnos con la terminología y las metodologías 
con las que se abordan las excavaciones arqueológicas. 
En particular, el carácter inter y multidisciplinario de 
este evento nos dotó de una serie de herramientas y 
de un lenguaje apropiado, que nos permitió adentrarnos 
en los estudios arqueológicos, como especialistas, en 
la generación de cronologías de los eventos culturales 
ocurridos en el pasado de los sitios arqueológicos.

En este sentido, el primer producto del trabajo cola- 
borativo con la Dra. Manzanilla para la comprensión 
temporal en Teopancazco se publicó en 2009, en la re- 
vista Quaternary Research. Dicho estudio aporta la 
primera cronología de alta resolución para un sitio 
arqueológico mexicano, empleando estadística bayesia- 
na para calibrar 33 edades de radiocarbono, integrando 

Fig. 6 Dataciones obtenidas mediante arqueomagnetismo en Teopancazco (triángulos verdes), Zona Arqueológica central (cuadros 
Azules) y Xalla (triángulos naranjas). a) Para todas las muestras y b) sólo para las muestras expuestas al fuego (Soler, et al., 2022).
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la información arqueológica detallada de cada con- 
texto, y contrastando los resultados con edades obte-
nidas por arqueomagnetismo, en muestras de estucos 
quemados y no quemados. Esta cronología permite 
distinguir las diferentes ocupaciones y ubica al Gran 
Incendio hacia el 550 EC, aproximadamente 100 años 
antes de lo aceptado hasta ese momento para el colap- 
so de Teotihuacan. Posteriormente, en 2012 se pu-
blicó el capítulo de la cronología en el libro Estudios 
arqueométricos del centro de barrio de Teopancazco en 
Teotihuacan, en el que se incluyeron más edades de 
arqueomagnetismo y se hizo una comparación de las 
edades por los dos métodos de datación para cada uno 
de los contextos o áreas de actividad, para los que se 
tenían datos cronométricos, generando una cronología 
más detallada para el sitio, que permitió a los demás 
especialistas del seminario de Teopancazco ubicar 
temporalmente los materiales estudiados (figura 8). 

Para estos dos estudios fue fundamental la buena 
comunicación entre las especialistas en cada uno de 
los métodos de datación y los arqueólogos liderados 
por la Dra. Manzanilla, tanto para poder construir 
un modelo bayesiano como para poder identificar 
qué evento nos estaba datando cada una de las 
muestras, logrando de esta manera interpretar los 
resultados. 

En el caso del arqueomagnetismo, los estucos 
no quemados nos proporcionan información sobre 
el momento de manufactura o construcción de un 
piso o un muro; mientras que los quemados nos su- 
ministran el momento en que fueron expuestos 
al fuego, que dependiendo del contexto pueden 
corresponder a momentos rituales de fundación o 
terminación de una etapa, o incluso al Gran Incendio 
de Teotihuacan. Mientras que el radiocarbono nos 
datará el momento en que murió el organismo del 

Fig. 7 Fragmento de la curva de calibración IntCal_20 (Reimer et al., 2020) indicando las mesetas que 
coinciden con momentos clave en el Valle de Teotihuacan. Curva tomada del programa OxCal v. 4.4.0 (Bronk, 
2009).
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Fig. 8. Esquema de la comparación entre la cronología para Teopancazco y las edades arqueomagnéticas (Beramendi et al., 2012).

que proviene la muestra analizada, que en el caso de 
las excavaciones realizadas por la Dra. Manzanilla 
son muestras de carbón, tanto de fogones como de 
elementos constructivos.

Integración de dos métodos de datación. 
Cronología para Xalla

Esta experiencia positiva con la cronología de Teopan-
cazco nos permitió continuar la colaboración para abor- 
dar el siguiente reto de trabajar la cronología para el 
palacio de Xalla, ya con más experiencia y hablando 
un lenguaje común, a pesar de nuestras diferentes 
formaciones de origen. Para comprender el contexto 
y entender las diferencias estructurales entre Xalla y 
Teopancazco, fue importante participar desde el ini-
cio en las sesiones del seminario de Xalla. Esto nos 
permitió proponer un modelo bayesiano, agrupando 
esta vez las edades de acuerdo al tipo de muestra y así 
poder interpretar qué evento estaría fechando cada 
una a pesar de estar en el mismo contexto. 

En el caso de las edades de radiocarbono se iden- 
tificó que habían muestras de elementos constructivos 
grandes provenientes de las vigas de los techos co- 
lapsados, que podrían tener asociado el problema de 
la reutilización de materiales constructivos; otro 

grupo de muestras provenía, también, de elementos 
constructivos, pero eran restos de pequeños troncos co-
rrespondientes a los morillos de la techumbre colapsada 
y era menos probable que presentaran el problema de la 
reutilización de materiales; finalmente, se contaba con 
muestras de carbón provenientes de contextos rituales. 
A su vez, los datos de arqueomagnetismo provenían 
de muestras de estuco, quemados y no quemados, de 
los recubrimientos de los techos, de algunos pisos y 
muros. En el caso de las muestras no quemadas, esta- 
rían arrojando información del momento de manu- 
factura y construcción de las diferentes etapas cons-
tructivas; mientras que, en el caso de las muestras 
quemadas, estarían arrojando información sobre el 
momento en que el estuco estuvo expuesto al fuego, 
ya fuera en rituales o durante el Gran Incendio del 
colapso teotihuacano. 

El trabajo para construir la cronología bayesiana 
de Xalla fue un proceso en el cual se generaron dos 
publicaciones, que si bien son modelos ligeramente 
diferentes, los resultados son muy similares, demos-
trando que la cronología es robusta. El primero que 
se publicó para la cronología de Xalla fue el capítulo 
5 “Ubicando a Xalla en el tiempo. Cronología de 14C 
y arqueomagnetismo” del libro El palacio de Xalla en 
Teotihuacan. Primer acercamiento, editado por Linda 
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Manzanilla y publicado en 2019. En este modelo se 
integraron las 42 edades de 14C en 6 grupos inde-
pendientes de acuerdo al tipo de muestra y contex-
to, con la particularidad de que los grupos pueden 
coincidir temporalmente. En este primer modelo, 
la única edad de arqueomagnetismo que se incluyó 
fue la correspondiente al Gran Incendio, fechada 
en Xalla hacia 575 ± 25 EC. El resto de las edades 
arqueomagnéticas no fue incluida en este primer 
modelo bayesiano; sin embargo, se utilizaron para 
interpretar y evaluar los resultados de la calibración 
de las edades de 14C. 

Posteriormente, se decidió explorar el efecto de in-
tegrar las edades de arqueomagnetismo a la calibración 
del modelo bayesiano, de tal manera que ahora no sólo 
se hacía una comparación entre las edades de ambos 
métodos, sino que se integrarían como información 
a priori al modelo bayesiano. El resultado de este ex-
perimento fue que dos de los grupos quedaron más 
acotados, con la ofrenda de fundación de Xalla fechada 

entre 175-195 EC y el inicio de los rituales Xolalpan, 
coincidiendo con las edades de las nuevas vigas, hacia 
el 355 EC.  Este modelo se publicó en 2021 como artí-
culo en la revista Radiocarbon (figura 9).

Uno de los aspectos interesantes de ambas cronolo-
gías para Xalla fue la posibilidad de distinguir la tem-
poralidad de diferentes eventos, en un mismo contex-
to, como resultado de entender qué data cada muestra. 
Además, fue posible demostrar que las muestras que 
registraban edades muy tempranas confirmaban la 
práctica de reutilizar grandes elementos constructivos 
en etapas posteriores. Finalmente, la concordancia de 
la cronología de Xalla con la cronología de Teopan-
cazco, con ambos sitios iniciando hacia el 180 EC, los 
contextos del periodo Tlamimilolpa comienzan hacia 
el 200 EC y concluyen alrededor de 340 EC, el inicio 
de una nueva etapa constructiva hacia el 350 EC, re-
presentado en Xalla con nuevas vigas en los techos, 
datadas con 14C, y un piso no quemado, fechado con 
arqueomagnetismo. 

Fig. 9 Esquema de la cronología para Xalla integrando ambos métodos de datación (Beramendi et al., 2021).
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Del Preclásico al Posclásico en 
Teotihuacan. Construyendo una 
cronología integrada 
Como ya mencionamos, la Dra. Manzanilla había 
excavado diversos sitios dentro del Valle de Teoti-
huacan desde la década de 1970, incluyendo la aldea 
del formativo Cuanalan y los túneles al este de la 
Pirámide del Sol, por lo que se contaba con datos de 
110 edades de radiocarbono obtenidas en diferentes 
laboratorios a lo largo de varias décadas y calibradas 
con diferentes curvas de calibración. Esto dificulta-
ba la construcción de una cronología que permitiese 
distinguir las diferentes etapas de ocupación, tanto 
por los teotihuacanos como por las culturas poste-
riores que ocuparon el sitio después del colapso. Sin 
embargo, se contaba con todo el banco de información 
de los contextos de los que provenían las muestras, 
así que se consideró que sería factible trabajar en una 
cronología que integrara todos los datos y edades de 
radiocarbono, incluyendo las cronologías ya propues-
tas para Xalla y Teopancazco, y contribuir a un mejor 
entendimiento de las ocupaciones del valle desde el 
Preclásico hasta el Posclásico. Una particularidad de 
los datos cronométricos para estos sitios es que, en 
lugar de tener edades arqueomagnéticas, se cuenta 
con edades de hidratación de obsidiana, que si bien 

es un método controvertido y que ha caído en desuso, 
vale la pena contrastar los estimados de edad con los 
resultados de la calibración bayesiana. 

Nuevamente, este reto fue posible por la buena 
comunicación entre las partes y la información tan 
detallada recopilada durante las excavaciones lide-
radas por la Dra. Manzanilla. Este trabajo todavía no 
ha sido publicado de manera formal, pero ya ha sido 
presentado en ponencias y consideramos que ayuda a 
entender mejor el poblamiento, la expansión, el colap-
so y la reocupación del valle de Teotihuacan (figura 10). 

Conclusiones. El grupo de datación 
arqueométrica, fruto de la interdisciplina

A partir de la creación y puesta en marcha del LUR se 
dio inicio a una estrecha y fructífera colaboración con 
la Dra. Linda Rosa Manzanilla Naim, que si bien ya 
existían colaboraciones previas entre ella y la Dra. Ana 
María Soler Arechalde, fue hasta 2004 que comienza a 
conformarse el grupo de datación arqueométrica, com-
binando los métodos de radiocarbono y arqueomag-
netismo a través del uso de la estadística bayesiana.

La oportunidad única que nos brindó la Dra. Manza- 
nilla de colaborar en sus proyectos de investigación en 
Teotihuacan, fue fundamental para que el grupo de 
datación arqueométrica lograra consolidarse y fuera 

Fig. 10 Esquema de la cronología integrada para los sitios excavados por la Dra. Manzanilla en el valle de Teotihuacan (Soler et al., 
2022).
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el catalizador para comenzar a colaborar con distintos 
arqueólogos, aplicando este enfoque interdisciplinario 
en distintos sitios arqueológicos.

Este grupo de datación arqueométrica es un equipo 
dinámico que, a lo largo de los años, ha logrado desa-
rrollar y validar varias metodologías, que van desde 
estrategias de muestreos hasta el uso de estadística 
bayesiana, para generar cronologías más precisas y 
robustas que las ya existentes, contribuyendo signi-
ficativamente a una mejor comprensión temporal y 
espacial de las ocupaciones prehispánicas en diferentes 
regiones de México y de Latinoamérica. 

La experiencia adquirida por nuestro grupo es trans- 
mitida constantemente a estudiantes e investigadores 
a través de diversas actividades docentes, de difusión 
y divulgación. Consideramos una meta permanen-
te la transferencia del conocimiento obtenido de las 
valiosas colaboraciones en los proyectos arqueológicos 
dirigidos por la Dra. Manzanilla.
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