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En el área conocida como la Huasteca, convergen diferentes poblacio-
nes y culturas que, a lo largo de 4000 años, han construido una identi-
dad y pertenencia común que se ve expuesta, en el amplio espectro de 
las sociedades mesoamericanas. Sin embargo, la riqueza y diversidad 
cultural aquí observada, también contrasta con una amplitud de ecosis-
temas que, a lo largo de la Sierra Madre Oriental, Sierra de Tamaulipas 
y planicie costera del Golfo norte, dan cuenta, de diferentes procesos 
de importancia para la historia del desarrollo de distintas economías 
de subsistencia, entre las que se encuentran la caza-pesca y recolección, 
así como la agricultura de baja y alta intensidad (Hanselka 2008, 2011; 
MacNeish 1947, 1954, 1958, 1998, 2001; Silva et al. 2019).

Dicha variabilidad es resultado de los procesos tecnológicos y de 
cambios en la organización social, plasmados en los principios materialis-
tas de la historia establecidos en las versiones clásicas para el estudio de 
áreas culturales de la escuela alemana vienesa, como de las alternativas 
conceptuales de la escuela norteamericana que dieron lugar a los méto-
dos cuantitativos de rasgos culturales (Jaúregui 2008). En este contexto la 
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tesis desglosa desde una crítica práctica la idea de frontera en las versio-
nes colonialistas de finales del siglo xvi, mismas que en la narrativa béli-
co-eclesiástica de la conquista fundan el enfoque heurístico de esta área 
que a la postre dilucida ampliamente la importancia de las economías 
mixtas en aquellas sociedades transitivas del norte de la Huasteca. Para 
tal efecto, se propone la noción de interface con la finalidad de sortear las 
dificultades previstas en los modelos unilineales tradicionales.

Para aproximarnos a comprender, mediante esta herramienta me-
todológica, las proporciones reales del consumo y aprovechamiento de 
diferentes tipos de alimentos en función de su tipo de organización so-
cial, medio ambiente y temporalidad, a través del estudio isotópico de 
carbono, nitrógeno y oxígeno, tanto en colágeno como bioapatita de 
restos óseos humanos (Froehle et al. 2010, 2012; Gat 1996; Kellner et al. 
2007; Schwarcz 2002; Schwarcz et al. 2012; Soler et al. 2015) proceden-
tes de la sierra y costa en Tamaulipas; comparamos y discutimos, las 
diferencias en el tipo de dieta y movilidad entre grupos de cazadores 
recolectores y agricultores de baja y alta intensidad. Los resultados de 
esta muestra ofrecen que, uno de los elementos que más influyen en el 
tipo de dieta son, en primer lugar, los aspectos ecológicos del entorno 
donde nacen y crecen, secundados por el tipo de organización social y 
finalmente, la época a la que pertenecieron. Es decir, las diferencias en 
consumo de alimentos ricos en proteína animal terrestre y marina, son 
pocas entre grupos cazadores-recolectores de la sierra y agricultores 
de la costa del Formativo y Posclásico. Esto debido a que los recursos 
marinos y el carácter de diferenciación social de los individuos de la 
costa, comparados con la caza de animales en las bandas igualitarias de 
entornos serranos, se acercan entre sí debido a las similitudes isotópi-
cas de este tipo de recursos en la cadena trófica. 

Las diferencias más importantes se presentan entre los grupos de 
agricultores de baja intensidad del Clásico para la sierra, las cuales son 
interpretadas por el incremento en el consumo de alimentos cultivados 
y recolectados, frente a la proteína animal, dependiente también por 
las condicionantes de diferenciación social. Finalmente este informa-
ción, contrastada con otros grupos agricultores del centro de México 
en el sitio de Teotihuacán (Arnaud 2014) y cazadores-recolectores-pes-
cadores del sur de Texas, no sólo refuerza lo antes descrito, sino que 
revela que, en comparación con los grupos cazadores recolectores del 
Formativo en la sierra Madre Oriental, la agricultura en el Clásico y 
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Posclásico no refleja necesariamente una mejoría, en el incremento de 
la dieta proteica (colágeno) y dieta total (apatita), incluso para estas 
sociedades con marcadas señales de diferenciación social, lo que deja 
entrever una paradoja cultural, que explica los notables contrastes en-
tre las economías mixtas del norte de la Huasteca. 

Como corolario, también se observa que la movilidad entre gru-
pos sedentarios Huastecos del Posclásico en la costa fue mayor que los 
seminómadas de la sierra, pues mientras la movilidad entre los últimos 
tiene un carácter restringido en términos ecológicos, en los primeros 
respondería a otros aspectos sociales y culturales en el que su desplaza-
miento desde su lugar de origen a su lugar de fallecimiento, mantiene 
un significado complejo aún pendiente por discutir. 

Este trabajo no solo amplía el mapa isotópico de carbono, nitró-
geno y oxígeno en grupos de Mesoamérica y del noreste de México, 
si no que ofrece por primera vez una aproximación mulstidiscplinaria 
hacia la comprensión misma de la interactividad entre diferentes áreas 
culturales, estrategias de subsistencia y entornos por demás contras-
tantes. Esclareciendo y aportando con ello, la importancia y necesidad 
de llevar a cabo modelos de análisis interpretativos a nivel de mode-
los deductivos apoyados con un amplio trabajo desde el campo de la 
bioarqueología, bioarqueometría y biogeografía.
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