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E/ ^d^erD dDJ de ejfe vD/MDieA: rrd̂ erdí d7rdcM/DJ JDbre /dv/bM̂ dZ preA/jfbr/ed? de /d?
zd?/id3 d/d? /?/ ([Tdz/d̂T! /dz d?r/íd?/?d?fd7/í/ed: //cdẑ t̂de, jPDr /[). JLd?/ir;? y iET. jF̂ er;Tdí/3d/d?z
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RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO 
EN LOS VALLES DE LA VENTA

Y DE FLORIDA

Pwyf cíí?

RESUM EN

!íii/esti]ga(:i(5n ein !os (j<e 1.a ^̂ êritíi lF̂ lí)íTÍd¡a, lû ŷ ií̂ ¡̂s dte;
!ieíraLrisrr̂ is;!(5ii (í!itrê  l<is díê (I!ô )<̂ rI, S¡iil<i, !SaniLa ]Ê ;áí1[)aríi, Ŝ arita !̂ í̂)$;a-
(I)(:ot(ífx í̂]ii(í \̂ alle: iriJferií̂ ir (jk)l I\/!c)taĵ im, t()í̂ al/í[a s¡e €ni(:uííntira (sri la en:i¡3a díe¡l 
reconocimiento de superñcie pero trae muchos resultados y nuevos conocimientos 
importantes sobre estas inadvertidas áreas. Con el recorrido arqueológico hemos 
abarcado aproximadamente un 70% del terreno y se han conñrmado y ubicado 475 
sitios arqueológicos hasta la fecha. En el Valle de La Venta (56 kms.^), una sub
región del área total, hemos terminado el reconocimiento casi en su totalidad y se 
han confirmado y ubicado 321 sitios arqueológicos. Estos resultados sugieren que 
el \'all(3 de mt!]/ (jkíiii;:i phot)lacid)Ti.

Por medio del reconocimiento de superficie se pueden registrar influencias de las 
rê îoiKss; (je (I!c)[)íiri, Ŝ ula (íl v̂ allíí irille!rioi' (j(íl l̂ /totíî îiíi, en (íl {]Knifod() ([Jl¡És;i(:o 
TTardío (17()()-8tf¡() (j.([T.) 1() irnás Ltríle, rirás; í̂ u(̂  itc)c!o :;e¡ liíi sujB;(̂ !*id() (3ii i/¡ajrios 
as¡:x:(:tos; (̂ ¡stat ¡jr(̂ a (̂ ¡st:it)a( la iirrflu(:ri(:ia dir(^í:í^iftj(íiiLe c!e: (I!c)p)áLrí (:ri (̂ i;eí
¡pei-foclí). ()!jra p)a[rt(̂ , e:l ]patr(5ri cíe ajserrrtatrnieiito (íri el "\̂ allk: (fe lL.a liat
S(̂ jjal<iíl() (¡ue la rriâ /t)!* ¡pari:e ele los; s;iti()s; ¡pririt̂ iĵ adíís Ifuerori l()(:ali3:aKl()s íX)ri lûn 
iriteri/ial() díeterrriiiiíiílt) lo lírrjŝ ) del l̂ Jfo (Jliíiriiííl(í(;d¡ri ¡sê ¡stíp)()tie (íue: líi iiata (le: 
iriter(:arril)i() (:()rTrtJ!iica(:id)ri rriê eliauite e:st(e !ifc) (le:s(íín]3eíl(5 uii ¡3a¡3í:l Í!ii]portaLrrte eri 
el desarrollo político, económico y cultural de la comunidad. No obstante, hay que 
<es;pheríir la i!iñ/<es;tij3̂ tci(5íi s;ucesi^/a eri (̂ iiarito ít (!ilti(:i(l¡aí:i(5ii (jfe (̂ s;() l:t e)(p)li(:ít(:i(5ri 
(1(:1 t̂ atiión t()tal (jfe íts¡entarríierit().

INTRODUCCION

El F̂ ro]/(̂ (:t() (̂̂ ue()l(5j3jc(3 lÊ ritriaíla (TF\I-.JEL.) es un p)r();/(;(:t() (:()riju!ito (íritrie el
Instituto Hondureno de Antropología e Historia (IHAH) y la Misión Tdcnica del 
Jíi[3<5rn (lyiLTT.jí.). s;u (̂ s;t¿i fiiianciarílt) p)or la ]̂ /!is;i(5ri TT<6(:iiicíi (leí y la 
l̂ iiri(j¡a(:i(5ri /̂Iitstjl)is;íii del rrii:srn() ¡Díiís;. lE!st<e [)r()]/(í(:t() ti(ene (:()iiio rrieítíis ri() s(51o
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ampliar nuestro conocimiento sobre la cultura prehispánica en el Valle de La Venta 
el \/allíí (l(í F l̂oriila, las (:u2Lle:s ¡sori ¡ár̂ âs i!md\^e:rti(las e irrijDoitajitíís; (íti l¡a :z()n:i 

Ŝ iiílkísite ^/la]^a, siiio tarnl)i(̂ ri p)r()te¡y(ír l)iíírMMS aLríjij(̂ c)l(5jTÍ(:()s; <qu<e ste (encuí í̂itimi 
próximos a la destrucción y el saqueo y cultivar la mejor comprensión de la gente 
l()(:aLl solbire las ¡aritiĵ tl(̂ íl:t(les ]/ l¡a íir(̂ uííol()jyht.

íil II)iííí(:tO!' (IjkíTieMul (le:l lP̂ rc)]/íí(:to es e¡l (Ij€:r(5Titíí (le:l IlÛ L̂lrl. lEn í̂ l c:aLmpho, Los 
investigadores japoneses realizan las actividades como equipo investigador bajo su 
orientación y recomendación.(l)

LA REGION

L̂ai ílê  iinrve:;tijŜ t(:i(5Ti (lê  est(í p)ro]/eí:to se (nií̂ uííritiia s;itu:t(l:í en la ¡pailLe
0(:í:i(l(;riUtl díe la lRLííp)LÍl)li(:a de lFl()iiíluraLS, la (:uail est<l ĉ îrca ílí: la íinoritê r̂ i cori 
Guatemala y está formada por dos valles llamados "Valle de La Venta" (Valle de 

lEjritraílíi) ¡y (l(í lFTjC)ri(líi''. lEstí):; ^̂ allê s e¡st<iri drê :ta(lí)S} tx)i* la piarte ailtíi (l€íl 
Río Chamelecón y unos tributarios que desembocan en 61 como los Ríos Chinamito, 
Obr^e, Jagua, etc. La altura de estas planicies es aproximadamente de 400 a 500
ni(̂ tío¡s í;ol)re: ê l riii/ííl (l(3l iiiíur.

En la investigación, matizando la información sobre sitios arqueológicos existentes 
en el área limítrofe con los dos valles, extendimos el área de investigación hasta la 
Laguna Villa Hermosa (parte Norte: comunicación personal del Lie. Mario Ramírez), 
!Ẑ urril)íid()ríi (¡3ítrî  ̂ Ŝ uiioesK̂ : "̂ (̂1(3 5̂ íui ISfi(:ol¡ís (jpíul̂ ŝ  !̂ í(5iriíli()iT̂ il:
comunicación personal del Profesor Oscar Cruz y el Lie. Mario Ramírez), su área 
total es de aproximadamente 150 kilómetros cuadrados (Fig. 1).

En general, la estación seca empieza en enero y dura hasta mayo, mientras que la 
estación lluviosa comienza en mayo y dura hasta diciembre. El promedio anual de 
precipitación es de aproximadamente 2,000 mm. La tierra en esta zona es utilizada 
mayormente para pastoreo y cultivo de maíz. Además de éso, se cultiva tabaco, caña 
y en menores cantidades café, naranja, banano, tomate (Fig. 2).

El Municipio de La Entrada, sede del proyecto, está situado en el lugar de cruce de 
dos carreteras principales; de aquí hay una distancia de unos 60 kilómetros a Copán 
iRLtiiiMs, uiio¡s 1 ldH(5!n(ítix)s í$ari Î ^̂ dr(3 SuúLa uiios; kjLld)m(ít!\)s ai S¡airitít lRL()$;at, 
cabecera del Departamento de Copán. La mayor parte del área de investigación 
pertenece al Departamento de Copán y una parte al Noreste del área, al Departamento 
(le: lEláLrt)íira.

!Se]gián la ajr(tue:ol()j3jla lií)Ti(liiTieñia, <es;taL ¡3erteii(í(:e: ai lít "lit€:¡yi(5!i (I)(:í:iíle:ritail*' 
hablando más detalladamente, pertenece a la "Región del extremo Oeste" (Healy 
1 1117-118; (jUaiss 1 15S)). !Si íli!ri¡yi!ii(3s la íite:ri(:i(5n <tl Î líarŷ a totítl, ($sta:
s¡(5 eiií:uerit!ia :;itu:i(la (̂ ii la llariiaelíi "!21oíiíi 5!iJiie¡ste (ŷ Lslburríoî  ̂ 1̂ !̂̂  1) el (:eritiio
í) TYtí(:le:() (le:l (:uífl er¡a (T()¡3!íri (lÊ î y. 11).
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Dentro de la zona Sureste Maya, esta área se une con la región de Sula directamente 
a través del Río Chamelecón y también es región intermedia entre el Valle de Sula, 
(I!o¡3<iri, $̂ant̂  ̂13íátrt)a!ia, ¡Santa (̂o¡s:̂ -0<:í)t(̂ )̂€̂ í̂ u€: ê l ^̂ âútleí iril̂ sirror (jkíl l\/[()t¡Ajru;̂ . 
su vez, cubre el vacío entre las áreas investigadas en el Occidente de Honduras y la 
zona Sureste Maya (Fig. 4). Debido a tal posición geográfica, esta área tiene gran 
posibilidad de brindar mucha información importante sobre la periferia sureste 
Maya y además cuando consideremos el intercambio antiguo y la relación entre las 
regiones arriba mencionadas, notamos que es un área que no se puede desatender.

INVESTIGACIONES ANTERIORES EN E L  AREA DE ESTUDIO

¡3(3s;aLr íl(í l:r ir!ijport:trYí:i:t rrííírií:i()rm(la, (íri estít ¡á!*e¡a iio sí: lml)í:t rtíali:md() inárî ûriít 
investigación sistemática hasta el presente proyecto y los arqueólogos que realizaron 
reconocimientos o efectuaron estudios sobre los sitios arqueológicos existentes en
<e¡stít 3̂ ()ita :sí)n iinmy

Según Yde y Morley, un sitio arqueológico en esta área fue investigado por primera 
p)or S!c¡uiejr<einí la s(í̂ ûít(jkt rr̂ itaíl (lííl :;iĵ Jo c¡uiíírt des(:trl3]ri(5 eí irih3rrn(5 

:;c)l)!ie *1L.os; l-lij3̂ )¡s** ((IlF̂ -lPIL̂ lL-fií)) ctrití tís iLunc) (l€í lí)s (:íírttiros rotáis irrií̂ oirtítrites: 
existentes en el Valle de La Venta (Yde 1938:47; Morley 1920:381). Seguidamente 
Karl Sapper publicó el mapa del sitio arqueológico '^Piedra Pintada" existente en el 
rrii¡5rrt() \ :̂tll( .̂(;2)

Después de entrar en el siglo X X , uno de los reconocimientos más interesantes e 
iírijportauritíís fijíí r(̂ ali:za(l() jp<)!r 5!:ATnu(̂ l íjotlhorot) eint esta 2:()riít (ILjotliúrop) l!̂ ' 17). 
Mediante este reconocimiento, Lothrop descubrió el sitio arqueológico "Las 
lTítf)iítí;" 1̂ 1]), el (:uítl (ís; unt) c!ê  los (terrinos iinj30irtant(3s; (̂ )(i:;t(3Tit(̂ :; (ín <el
Valle de Florida, y las ruinas de Florida (CP-PLE-29), y no sólo elaboró el croquis 
del sido sino también recolectó informaciones sobre sitios arqueológicos existentes
íííi (esrtít íirê i.

Aproximadamente en la misma época, Sylvanus Morley visitó Los Higos y efectuó 
una descripción de la estela descubierta en ese sido; al mismo tiempo trazó el plano 
del sido (Morley 1920: 384-386). Su transcripción de los jeroglíñcos mayas de la 
estela es ahora el único dato preciso sobre los mismos.(3)

El reconocimiento llevado a cabo por Jens Yde, unos veinte años después de ellos, 
también es muy importante para nuestro estudio debido a que él descubrió el centro 
de "El Puente" (CP-PLE-5) existente en el Valle de Florida e informó detalladamente 
sobre ello. Además de éstos, Lothrop y Richardson han descrito sobre esculturas del 
esdlo "Altar-Ego", las cuales habían estado en Florida (Lothrop 1921; Richardson 
1940).

Después de tales investigaciones realizadas en la primera mitad del presente siglo, 
parece que esta área no había sido objeto de investigación arqueológica, pero en los
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útltimos ajios, e;l ]F̂ ro]/(̂ cto í̂ Ti]me:r̂ i ]F̂aiS(s:, a iiri
reconocimiento en **Los Higos'* y esclareció unos hechos importantes (Riese 1978).

TTarnl)i(̂ ri (Ilatr]/ Î 'íilil 13ertli()l(l ]Ri€íse eî ^̂ :ttiart)ri ííl <es;ttidi() j(̂ iiojB;lfíi(:() (le la e¡st(íla 
de *'Los Higos" (Pahl 1977) y la vasija de alabastro proveniente de Florida (Riese 
1 ./̂ íl(;rrî is (le (íll()$;, ]RLi(:ar(l() /̂ L̂ ;u!x:iíi (í̂ ornijiiicíicid r̂i jp<̂ irs()iml) lia ll(íi/íKlo ¡a 
(:al3o ]recí)ii()(:irni(ínt()s e:st)Oiiá(licos en (íl ^̂ âúLieí de iL.a "\̂ (̂ ritíi ^̂ âLle c!e IF̂ toridíi, tx)!* 
lo cual el presente proyecto se orienta aquí.

(:íi(iíi iri\̂ (ísti;giaí:i(5rt a!Tril)a !Ta(sn(:i()n̂ icía ii()s lia trítí(l() (l(íS!Cu!3!rirrii(:ntos 
conocimientos importantes, ésos no excedieron un carácter preliminar, excepto el 
estudio sobre jeroglíficos mayas. Por ende, se había esperado la realización de una 
investigación sistemática en esta área.

ACTIVIDADES

El Proyecto La Entrada (P .L .E .) fue emprendido en julio del año pasado y hasta 
aútiora las <ictii/i(líK¡es ¡se fiaji co!ic(;ritin(l() (̂ ri (íl !rec()íi()(:irrii(^rit() :ir(]ij(3()l(^^^jco (íl 
tumo (l(í rníip)íis.

El reconocimiento en la llanura del valle (ca. 150 kilómetros cuadrados) tiene como  
!ii<eta la c()l)crtui'a total d<e! rrii¡srri().(/l)

ÍL.2LS !*a:zo!i(̂ s ¡pitra (^so Sí)ii (:()rri() sijgu(í:
1 ¡ í̂ísai* (te (¡ue e¡l ilr(íit (l(í iinrviesti¡̂ t̂(:i()ri (ís iiii ¡ájreia rriuŷ  iiii]pwortitrit(í 

íir(]ii(íol(5¡?iciirn(írit(í, riirij^uria Í!Trv(5:sti¡̂ îí:i(5ii si:sterriíiti(:it s(í liitl)ía !^^ t̂li:ntd() 
iiitsta (sl (:omi(íít2L() c!el ¡pres(:rit(: p)ro;/(^(:t(). títl ra2:(5n, ju2:^yími():; c¡ue la 
cobertura total era preferible.

2 .- El Instituto Hondureno de Antropología e Historia desea que realicemos la 
cobertura total por la necesidad del registro y protección de sitios arqueológicos 
(íTi la :z()!ia (1(¡ I..a lE^ntraíla.

1-.3JS iiTñ/asiories (1(; (:arríp)esÍ!K3S sa(¡u(X)s e:stíin eri rriíti\:lia ptor toda (íl iir(sa (1(: 
i!rrve¡stijgtt(:i(5n ¡poir titl r:t2:(5ri, (tu(í líi c()1bciiluríi total eirá [)relfc!rit)l(:
(ies(l(í (̂ 1 p)urit() (jkí \ îs;ta (ie la p)rot(í(:ci()rt (l(í 1():; l)i(íiR^s arc¡u(X)l()¡Ti(:os;.

4 .- Y  a que en las actividades de este año no se piensan llevar a cabo excavaciones
ríos íl(í(lií:ar(írn()$; aLl i\íC()iTri(lc) aLr(¡u(íol(5jJÍco iLríUK) (le¡ rri:t¡3as (¡C)ri (i 

iiT̂ /(ís;ti¡yítct()r(̂ $; fi it]/u(líirites, phsmsariit):; (¡u(¡ (¡ra fíictil)l(3 iY^ali:mr (el 
r(í(:()ri()cirriient() total.

lEjn el carnjDO ixírri()s iieali:íiKÍo el iie(:()!iri(l() arítu(X)l(5¡yico í;ip^ui(;n(l() (el rri( t̂()(l() 
de avanzar en zig-zag con intervalos de 50  a 100 metros entre cada investiga
dor, utilizando cercos de ñnca, quebradas, etc., como líneas de demarcación
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entre cada investigador. Donde hay siembras de maíz muy altas o maleza alta, 
no se hizo el recorrido sino que apuntamos ésto en el croquis elaborado para
iinrv<e:;ti¡̂ t̂ci(5rt (̂ rt 1() :;uc:e¡sii/() (TÊî y. 5).

Cuando hemos hallado agrupamientos de montículos, los localizamos en la 
foto aérea de 1/20,000 en el acto y en donde posiblemente recolectamos 
artefactos en la superñcie. Luego estos sitios arqueológicos son ubicados en 
el mapa orográñeo de 1/10,000 y los artefactos traídos son registrados según 
el procedimiento ñjado (véase Nakamura 1984: 2).

Además, hemos elaborado un croquis sobre la utilización actual de la tierra 
í:rí la :z(3n:t rê ônridat (íii (e¡se (lía (3()rn() tma taLreat deí i!ii/e ;̂tij^ t̂ci(iri. iL.()s ¡siti(3¡s 
aLTC¡u(X)l(5ĵ jk)()s: así (:()iTJlrin¡ad()s; fite:rr)n rmrrt(:naci()s; coiri lan (:riterio cí(̂  tirrsL 
(li¡stítrt(:iít (le: 1()() rrietriDs eiitjre /̂estî îí):: lia(:ie:rt(l() (̂ ?((:ep)ci(5ti 1) eri e:l (:aLSO de: 
diferencia de función entre dos sitios (por ejemplo, un sitio encima del cerro 
íuttuí-al e:l ()tiro siti() (le:l)<t¡()(:e:rc:t (le e:s(̂  cetiro eii el c;n;o (le: í;tte: lia) :̂t 
diferencia del área geográñea (por ejemplo, dos sitios separados por el río, 
(etc.). !E!i :;itik):s (l(e (li¡s[)e:Tisi(5:i de ajrte:íit(:t()s; e:rt la su¡peirfi(:i(e ¡sin riiíijsijhn 
montículo visible, no nos obstinamos en ese criterio y registramos el conjunto 
()l)scri/at)l(e (:()!iio uri siti() itorriítri(l() eii (:tie:rit:t la ¡p<)si!3ili(l:t(l (le: (̂ ue ita;/tt !si(l() 
re:jj:t(l() [)()r tra(:t()!*. IP̂ or 1() taúriío, ít()!rr̂ aLlrrteítt(e est(e ti¡po (le s;iti() tiene tirm 
e:?(teris¡i(5íi l)astaLríte: ajirq̂ liia.

Por otra parte, en la operación del trazado de mapas hemos elaborado tres 
()líts¡es: 1 l\/latt)a (:c)ri et̂ tjijpo t()!3o;g!ráifií:(), !2) l\/lan)aí (:()ti l)]ruijul¡A ¡y 21) (̂ r()(̂ ^̂ i¡s 
arqueológico, según la envergadura e importancia relativa del sitio.

!E!i La aíctii/i(la(l re:aLl, ll(í̂ /aín()¡s (el l(í\̂ :tTit:ajrii(e!itjC) (j[(e¡s(le (̂ 1 s¡iti()
()()!in̂ p;airatf\/ítrrte:ritie í̂ rajt(l(:̂  (¡siti()¡s (le (::tt(í̂ y():'fa fi; i/(5:tse inrráís ítl)aLj()) 
preferentemente. En estos sitios comparativamente grandes, el trazo de mapas 
se ha realizado usando equipo topográñeo (generalmente el tránsito y 
ĉ O)rrn)(ita(l()!ra ]p<)!rtáítil traíT̂ ;f()íinnar lc)s (lítt():s (l(e (irií̂ tilí) (li¡stítrK:i:t a 
coordenadas), mientras que en sitios relativamente pequeños (principalmente 
s¡iti()s; (1(̂  (:íttê y()!ifa 2̂ 3; i/(̂ aLS(̂  !in(á¡s <tl)ít¡()), lat ()f)€:r4M:i(5rn de rriítphgío li<t :;i(l()
ejecutada con brújula comúnmente. El plano se elabora a la escala 1/500 ó 1/ 
1,000 y los montículos se han cartograñado según el método de rectificación, 
(íl (:t!ítl S(̂  !J¡Sít cc)rr̂ úrun(̂ nt(3 (̂ ti la 2:c)ría( ^̂ (j(lk:s;te î L(l(:rrt̂ ís díe ($¡stos, er̂  e:l 
plano para presentar al IHAH, la distancia entre la línea exterior e interior 
significa la altura relativa de esa estructura. (En cuanto a método detallado de 
t!ia:K) (je íiia¡3íts, \̂ d;2(S(í lri()rnat:t 1

RESULTADOS

(Ik)nit(3 !i :̂;ultít(l() s;irit(̂ ti(:() de l:ts <t(:tî î(jít(lk:s :trirít)a íTt(írt(:i()tut(las, t t̂irntero, en e:l
reconocimiento arqueológico, hemos confirmado y localizado 475 sitios hasta la
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fecha. El número de bolsas de artefactos recogidos en la superficie llegó a 917. La 
cobertura terminada hasta ahora en el recorrido arqueológico es de aproximadamente 
70% del área total (parte llanura) y hemos logrado la cobertura casi total en el Valle 
de "V̂ eritít, e;! cuaLi es uinta ¡sul)-ireg;id)íi (1(̂ 1 <íre<t (l(í iír/(íS!tijy4r(:i()n. iÊri l:t acttiali(l¡aíl 
e¡5tíUíi()s reali2:arid() (íl iiec()!Tr¡dí) (ííi (̂ 1 "\̂ all(í (1(3 IFloriíla (TF̂ í§;. (S).

í̂ o¡s siti()s: â r(̂ ^̂ (3()l(5jgĵ (:(3!S (:()Ilf̂ r!T̂ :̂ (̂ ()s; )/ l()(::tli;za(l()s;, fij[<eirori (:lasifi(:a(l():; 
preliminarmente en seis categorías, según el tamaño, forma, complejidad, extensión 

furi(:i()ri (1(3 (:ada s¡iti(), c()!iio siĵ u(3:

Sitios con artefactos dispersos en la superñcie, sin estructura visible.

Estructura aislada y/o agrupamientos de estructuras menores de 2 metros de altura.

En estos agrupamientos algunos tienen patios y otros no. Generalmente se puede 
su{X)n(:r <que erari uiii(líi(les liíit)ita(:i(3!nal(3S d(3 f)l(3t)(3]/()i;.

Estos sitios se deñnen por las características siguientes:

(i) La estructura más alta tiene aproximadamente 2-3 metros de altura.
(ii) Casi todos los sitios tienen patios (o plazas).
(iii) El tamaño de cada estructura se aumenta, pero comparado con los de Catego

ría 4, las estructuras principales son bastante pequeñas.
(iv) No obstante, en los sitios de esta categoría, se han descubierto extensamente 

piso de estuco, tiestos de polícromos y piedras talladas; se supone que algún
]3(3I'S()nílj(: ]3()(1(3IX)¡S() IIUÍS 1)Í(3TI (̂ r̂(3 {)l(3t)(3)̂ (), (íl̂ r (3l I\3:;i(lí311t(3.

5¡iti()s; d(í (I!at(3j2̂ )!*ía 1(), 11, 1!2):

Estos sitios se deñnen por las características siguientes:

(i) (ístru(:tur:r iiiás; aLha ti(3iK3 a]pro3(iimi(líirri(̂ rit(3 2 -̂6 ni(3nos d(3 SLltura.
(ii) Por lo común se forma una unidad de plaza monumental (5) y en su alrededor 

los montículos pequeños se encuentran dispersos.
(iii) 1̂ 'or 1(3 tíinto, ŷ(3rie:ralrTi(3rit(3 (3l :;iti() r̂ o ti(3ii(í ini j3atii5n (1(3 â ;e:ritaLrrii(3rit() íam 

(:orn¡3l(3j(3 íl(3iitjro d(3l Tni¡srn().
(iv) Comparado con los de Categoría 3, los tamaños de las estructuras principales

iiurTi(;ntíiri ri()tal)l(3rn(írití3
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ííír j) jfJ?,

¡Estíis iirii(l<i(i(ís so!i SLhiorn l¡a:: imis ¡ynui(l(̂ s e:n {ír̂ â (ic ijnrv<e¡stijg;a(:i(5!i ¡/ se 
dcñnen como "Centro** por las siguientes características:

(1) I-,a (ístru(:tu!*a iiiáí; aLita aútĉ anúm tilias aúítum (1(3 â p)rc)?(irri;a(latrrie:rit(3 fi 1̂  ̂ rtuítuos.
(ii) S)i(3rrt¡3!i3 ti(3n(3ri i/atrio:; í;iijj:x3s (:()ti tiiia )̂latz:a rri()íiti!n(3nt:il.
(iii) En consecuencia, el sitio ocupa una zona bastante extensa y tiene un patrón de 

ats(3rttarr!i(3rtt() (:orrij3l(3j() (jk̂ ritro del !ni¡srrt().
(iv) En unos sitios, existen elementos culturales característicos en el período clásico

taLl í:()rri() (estelas, j(3iOjglífi(:()s tim]/:ts, l)<ii/(3daLS, catriitx) (1(3 ¡p(3l()ía, (3íc.

Los sitios especiales son aquellos en que se deduce una función especial, como: 
cementerio, cueva, las estructuras construidas encima de un cerro natural, etc.

El número total de los sitios confirmados y ubicados en el recorrido realizado en el 
Valle de La Venta es de 321(6) y conforme a las seis categorías arriba mencionadas

(T:itê (̂)nfa !5

([Tattí̂ yonfa 4

S¡ÍtÍ()S¡
Roncador (C P -P L E -15; Fig. 13)
Los Higos (C P -P L E -50; Fig. 14)

S¡iti()s;
La Meca (C P -P L E -17)
La Venta (C P -P L E -19)
iLJiirutiat (C P -P L E -25; Fig. 10)
][)iat)l() (C P -P L E -26; Fig. 11)
lEl (T(3ílTítl (C P -P L E -33)
Las Cañadas (C P-PLB -49; Fig. 12)
ElJagua (C P -P L E -53)
!E1 í.lhan(̂ ri (C P -P L E -150)
La Pedrera (C P -P L E -152)

<(rate:g¡oría 12 S!iti()í;

(Tiitê ôríia S!iti():;

(Tat(3̂ ôrí:i 1: 148 S!iti()s;

(Tat(3jĝ )iifa (5: 1 S!iti()
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]Eíri (:uaurit() ¡al tiiLK) (j<e rn¡a]3íis, lí)s¡ iifírni):; €íl¡a!30ira(jo c:ori í:í̂ u!̂ )o <o c:cMri
brújula, en casi todos los sitios de Categoría 4 y 5, según la línea del proyecto en que 
realizamos el levantamiento desde el sitio grande. Respecto a los sitios de categoría 
iTKEíK)!' q[ue l¡a dcí 3, en al̂ yuii()í; ŷ a :$e teiinnint̂ , {Xíro ten(:in()í; iriteri(:i(5!i (1(3 (3!TTjpT(3ri(l(3r 
Í!ilLe!i¡sî /:tni(3rite: (3l iriíipieK) (1(3 l()í; C[U€: íiiJt¡aji.

OBSERVACIONES E  IM PLICACIONES

1. "\^íji(:iil() (:()ri ()tra:; r(3^yi()!i(3s:

El reconocimiento de superñcie llevado a cabo hasta ahora sugiere interesantes 
relaciones entre el área de investigación y regiones exteriores. Lo que 
podemos enfatizar ante todo es el fuerte vínculo entre nuestra presente área de 
(3s;tu(li() (J(){)<ín. Íbk3 Im :;u^y(írido ;y¡A (l(3sdte lba(3(3 ti(3injpo (3l \̂ íri(:ul() (3ntire urios
centros existentes en esta área y Copán (Yde 1938:50-57; Morley 1920:384- 

pwsTO !():; (líit()s ()l)t(íiii(l()s; (l(3niuíístríiri íiúri iiiá̂ ; la fuert(3 irLflu(3ii(3iíi (1(3 
<Ĝ(){)íin.

([i) lEl aiiíílisis (1(3 ti(3stc)s iiec()l(3(:t<Klos (3ii 1:̂  sij]p(3!ifi(:i(3 s(3 (3ii(:u(3rit!ia aiín (3ii la  
etapa prelim inar, pero la m ayor parte de los tipos cerám icos establecidos
e:n s(3 {3U(3(l(í i(l(3ntiñcair tíirril)i(̂ ii (3ii Iki ¡3!re:s(3rite (ii\3íi.

Asimismo, las cerámicas polícromas características del período Clásico 
Tardío (700-850 d.C.) de Copán como Copador, Gualpopa, Chilanga y 
Caterpillar se encuentran por toda el área, cuyo reconocimiento se ha 
terrriiníidí) (]F̂ i¡y. 15).

(ii) Las piedras esculpidas y esculturas provenientes de El Ihiente, Los higos 
y Las Cañadas son muy semejantes a las de Copán en el diseño y estilo 
f^'(l(31!):^!^: 7; \̂ (̂ as(3 t:mit)i(^n Isiíil^aLrriuinl^/lilcmij

(iii) En Los Higos, hay una estela maya y bóvedas. En El Roncador (CP-PLE- 
15) (3)d:5t(31111 ]30¡sil)l(3 (3íirrq)() (1(3 f)(3l()t:i (i/(̂ as(3 llriorriíitíi 1S)!̂ 5; F̂ i¡̂ . 13),
todos los cuales son característicos del período Clásico Maya. (7)

(ii/) lÊri l()s j(3i\)jB:líficos iTiaŷ íis es(3ult)i(lo:; en lâ  v̂ aLsija (1(3 alal)íistro d(3 la cc)- 
lección del Dr. José Eduardo Gauggel se ve la fecha 7 Etznab 11 Y ax , el 
nombre de Madrugada o glifo emblema de Copán y su título (Fig. 16). La  
fecha de la rueda calendárica **7 Etznab 11 Yax*' tiene varias fechas co
rrespondientes a la cuenta larga y el calendario gregoriano, pero desde los 
puntos de vista de que una vasija de mármol de tipo Ulúa acompaña a la 
vasija de alabastro y el nombre de '^Madrugada" aparecido en los jero- 
glíñcos, la mayor posibilidad es que la fecha corresponda a 9 .1 7 .4 .1 0 .1 8  
(̂ 7 <d(3 ¡â y()stc), (1.(2.). í̂ 3̂̂ yúri (3l II)r. (Ilíiiî ŷ y(3l, (3St¡̂  /̂íisíĵ i p)r()i/i(3ii(3 (1(3
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uriaL tuLmt)a í:ri íil {)()r iiKxiio (!e <es;ta
irif()!Tnn¡3í:id)ri, sí3 p)ued(í díeí!kií:ir líi fíiertê  iiílación (íiitiie (:1 ;)e!rs()!i:ijc 
enmiracío (̂ 1 íl(̂ cirri() se:)(tí) irery de <(rí)¡34Íri, **l\/[íidrujĝ id:i**, (TRLiííse 1
Írií)iii:3m Ib]).

(Norrio !i€:rn():; TiieTií:ií)iiadí) aritfíiiorrrieTití̂ , !o:; ()t)tíírii(jk):s iní í̂liarim
el reconocimiento de superñcie son relativamente escasos; no obstante, 
ííllo (l(íríiu(3stra uiiít iíillu<e!icî i íñuteirte 3̂ (li!ie(:t<i (jkí (Il()[)̂ iri (íri l<t jpiresííitte 
área, mientras que el vínculo con la región de Sula se ha mostrado en una 
vasija de mármol de tipo Ulúa Polícromo en la colección del Dr. Cauggel 
(i/(̂ as€í lri()riiata 19*84 1)).(8) î t̂lê máLS (le: eiLlo, ânníĵ ie: eia (::triti(la(le:s 
menores que las cerámicas policromadas características de Copán 
(Copador, Gualpopa, etc.), el Ulúa Polícromo se ve con frecuencia en las 
muestras de cerámica recogidas en la superñcie (Fig. 17).

En tercer lugar, en cuanto a la relación con el valle inferior del Motagua, 
tengo que explicar sobre el sitio **Techin" (Fig. 18). Este sitio se encuen
tra situado al extremo septentrional del área de investigación en el 
corredor natural entre el valle inferior del Motagua y el Valle de Florida. 
I)es(le e:slM̂ :;iti() s(51o im]/ iiii()s; 2) lLÍl(5in(ít!ios fia¡stít l<i jfroritííra (:ori
Guatemala en línea recta. El sitio se encuentra en el llano de inundación 
de una bolsa muy estrecha formada por el Río Techín (en Guatemala se 
llama Río Chinamito), el cual también lleva mucha agua en la estación 
seca. Actualmente a lo largo de este río, existe un sistema de senderos y 
según la gente local, éste conduce a Playitas por la frontera y Mojanales.

Este sitio tiene las características siguientes:

a) Las estructuras monumentales se disponen ortogonalmente y forman
tiria t)la]̂ íi.

b) Cuatro plazas formadas así se conectan mutuamente y componen una
tiriiílad rri()TiiiíTierit2Ll (o grtipx) p)riii(:ip)aLl).

c) Cada plaza dentro del grupo principal está rodeada en cuatro lados por
estructuras, y por lo menos tres esquinas de cada plaza están cerradas.
Es decir, tiene el patrón de un cuadrángulo (Schortman 1984: 535).

d) iÊri la (:()ii:;tru(:(:i(^ri (jk: es;tru(:tti!ia:; rio s¡e usari {)ic(l!ia:; c¡ante<tdas. IP̂ĉ r
observación desde la superñcie, los matenales usados en Techín son 
p)l:triclias (ie: {)ie:dííi, trt)2:()s (jsê t̂iri 5)(:li()tiümaji (faunos;
ro(laíl()s¡.

e) Dentro de la observación desde la superñcie, la técnica **Step-
ITírrince'* (S!(:li()!lJTrLaai 2̂ 8) se: lia usíi(lo coinno t(̂ í:rii(:íi (le
(:()nstru(:(:i(5ii.

TT()íl():; los (:ara(:t(:r(^s¡ in(^ii(:i()!iaílos se jpti(̂ (l€:n rt^(:on()(:er e:r̂  los siti():s (leí 
\^alle ÍTií'e!T¡()r (leí ]\/l()tíî û2(. ŷ Ltiri(]̂ ie t()(líi\/ía ri() sat)e:ni()S! el as¡3e(:t() (le l:i
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cerámica de Techín exactamente, aparentemente este sitio pertenece a la 
tradición de los sitios del valle inferior del Motagua.

En nuestra área de investigación hay ciertos sitios que aparentemente tienen 
semejanza con los del valle inferior del Motagua, en cuanto a la morfología 
del ¡siti() (¡por ejíírri[)l(), en la ina]^()r ¡3art(í de; Icis ¡$iti()s; de (Tattí̂ yoría 1̂ íi, las 
estructuras principales suelen disponerse ortogonalmente formando una plaza 
monumental y ciertos sitios tienen forma cuadrangular, es decir, dos o tres 
esquinas están cerradas y aparentemente el acceso a la plaza está restringido). 
Esta semejanza puede proceder de una ruta de intercambio y comunicación 
ííntn̂  las do¡s ríí̂ yi()rieís.

De todos modos, la existencia de *Techín** es, junto con los sitios situados a 
lo lar¡To (leí (ísta rrita [)()teíricial com(3 l̂ laŷ itais, ÍJí)s L^imories, Íj()S "^ îtales, 
Mojanales (parte guatemalteca) y Las Tapias, El Puente, El Abra (sus 
contrapartes hondurenas), una prueba muy positiva para secundarla existencia 
(leí (ísa iijt:̂  <sntr(í (j()s iiejji()ries, la íiieí sujB̂ r̂iíla jp<)r !5k:liortJiiari ( 1!^8(), 
1984).

Conforme a los puntos explicados, se puede decir que esta área estaba bajo 
inñuencia de las regiones de Copán, Sula y el valle inferior del Motagua en 
el período Clásico Tardío lo más tarde, como su posición geográñca sugiere, 
¡3€tro iiLÉs C[ue todo líi íPu(̂ !i:(e irifliiê nciit (Ikí (Iloí)án eia e:se: t)€írí()(l() ¡AtiiKí lit 
atención en los resultados del reconocimiento.

Î t̂tiTíiri (líí ^^jsíírdatiiííírito:

(i) Macropatrón del Valle de la Venta.

En el recorrido arqueológico, llegamos a analizar preliminarmente el 
patrón de asentamiento en el Valle de La Venta desde el punto de vista 
(jk:l rriaciro]p:̂ tr(jn (\\^illííy 1*9¡8¡ 1: t̂í)()-̂ t()̂ l) (:()ri la casi íiimli2:aci(5ri (le: lat 
col)e:rtunt t()tal. íij^ura inueístra el ¡patr(5n (le: â se:ritajnnii(e!Tt() (le l()s 
sitios de categoría mayor que 2, es decir, sitios con montículos visibles 
en la superficie, de las categorías de los sitios arriba mencionados.(9) Los 
siguientes puntos atraen la atención en esta ñgura. Primero, la mayor 
parte de los sitios conñrmados están situados en la orilla derecha del Río 
Chamelecón, donde se extiende más la vega, comparado con la orilla 
izquierda en donde las montañas se aproximan al río. El trasfondo de este 
patrón se supone que es el acceso a la tierra agrícola extendida en la vega. 
Además, debido a que se ha sugerido que el Valle de La Venta era una 
región de muy densa población por 321 sitios confirmados en la zona de 
56 kilómetros cuadrados (10), se puede considerar que esta tierra agrícola 
es muy fértil.
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!Ejnt sê ŷ iriíio (i(í l()s; 2̂ 3 :;!ti():; (i(í rn:ís <d<s: (r¿!!kr̂ (̂)ría 2̂ , 1(5 ílíí (íll()s¡ se 
encuentran situados en la cuenca del Río Chamelecón o muy accesibles 
a éste. ¿Qué demostrará esta correlación señalada entre el Río Chamelecón 
y la concentración de los principales sitios?

Lo que se puede suponer primero en este punto como una hipótesis, es la 
ruta de intercambio y comunicación mediante el cual el Río Chamelecón 
ha desempeñado un papel importante en el aspecto político, económico y 
cultural del desarrollo de la comunidad. Como he mencionado arriba, esta 
área se une directamente con la región de Sula a través del Río Chamelecón 
y su posición geográñca indica que es un lugar de retransmisión entre las 
regiones de Copán, Sula, Santa Bárbara y Santa Rosa. La distancia entre 
1(){; (jo:; (:<íTitro:; p)rirria(ri():;, (3S (leí:ir íís (j(í
aproximadamente 8.4 kilómetros y los sitios de Categoría 4 a lo largo del 
Río Chamelecón se encuentran difundidos con un espacio de unos 2 ó 3 
kilómetros, excepto una variación importante entre "La Meca'' (CP-PLE- 
17) y "La Venta" (CP-PLE-19), en la cual la distancia es de 300 metros 
solamente. La distribución de estos centros puede señalar que se habían 
apostado en el punto estratégico a lo largo del Río Chamelecón. Además, 
la inñuencia fuerte de Copán en el Período Clásico Tardío aparecida en 
los datos hasta ahora también puede ser un resultado de que el Estado de 
Copán avanzó a esta área con el fin de asegurarse la ruta de intercambio 
¡y (:í)rriuriica(:i(5!i c()ii l:t de: Sttlít-' '̂ojc)ít. !Sin(íínl)a(rí (̂), dk:l)i(j() í(<c[u<e 
no sólo el análisis de los datos obtenidos hasta la fecha se halla en la etapa 
preliminar, sino también los datos mismos son limitados aún, el examen 
de esta hipótesis se deberá conñar a la investigación sucesiva. Ahora bien, 
en tercer lugar, en la Fig. 20, se ve una variación de los sitios de Categoría 
4, los cuales no tienen ninguna relación directa con el Río Chamelecón 
aparentemente. Esos sitios son "El Llanón" (CP-PLE-150) y "La Pedrera" 
(CP-PLE-152) ¿Qué función tenían estos sitios de Categoría 4?

Parece que esta variación es muy importante ya que la hipótesis mencionada 
como la ruta de intercambio y comunicación por medio del cual el Río 
(̂ liítmej<ec(5ri (lííseíiijpíífk) ctr( ¡p̂âpí̂ l Í!ittx)Tî 3nt(í ean (íl :ts]pe :̂to t)()líticí), 
(5C()nt5rríi()o y (:tiltnínl (jesa!rr()ll() del :;iti(), rh[) ]3()d!ifa (̂ )(p)licítr e¡st:t
A/4triaí:i(5ri.

./̂ ílaTns y Ŝ rriitii t)ro]piu:;Í€:r()!i rn()(jel() íl(í s()(:ie:dad de tipwo íi:n(j:tl ííri lít 
cual el r¡an¡y() pw[)líti(:o ;y s()(:iítl :;e l)aLsat)<t e:rí lít tx)ste:;i(5Ti (jkí ttíireríC) {)aLr̂ t 
analizar la organización social de los mayas (Adams y Smith 1981). Como 
ese modelo sugiere, ¿La distribución de los centros señalada en la Fig. 20 
se fonnó basándose en la posesión de terreno (tierra agrícola) y su manejo 
!iná:; c¡ue la rtitit (1() iiite!iC4̂ ínl)i() ¡y (:()TT̂ ^̂ !̂ i(::̂ cid)r̂  títilihû riífo (̂ 1 ]RLío 
Chamelecón? La dilucidación de esta cuestión también deberá esperarse
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en la investigación sucesiva incluyendo una investigación extensa sobre 
la tiíírra.

(lii) P̂ tuit()s; (Itiíla (le:! aii<üi¡sis

jP̂ or lo ĵ ^̂ rieral, (:uitri(l() s(í imalî â (:1 ¡pítnrdhn íle: ajserritaurriiíííito cc^rno (sn 
riuíístro (:as(), :;e: lia iiiíli(:íid() re[)eti(l:is; i/(3ces (̂ u<s uiTK)s {3unt(3S í̂ u(̂ í̂ ^̂ rl tni 
(Itidít. lLJii() (l(í ê ll():; es cíl (jkí si]giiifi(:aLri l()s tjáirrriiiK):; (Ik̂ ritiio
!̂ 1rirriari() (^k:rino Ŝ íícuridairií) (:()íi (qu<6 oriteírik) s<e {)u(:ílííri (:l:isifi(:air 
(Marcus 1973:911; Willey 1981:408)? En cuanto a este punto, el análisis 

cla¡5iÍTc:3í:i(5n titili:zari(l() (3l ^̂ lilk) (írril)lí̂ in:t <es; íílica^: ¡p-aira l()s; (:enit!ios 
mayores (Marcus 1973,1976). No obstante, en la presente área la estela 
descubierta hasta ahora es solamente una de Los Higos (CP-PLE-50) y 
las informaciones mediante jeroglíficos mayas solamente se hayan en la 
iia¡scri{)ci(5ri cie:(̂ ;̂ta[!TTis!ii<i 1S)̂ (̂): liis (f(e una vasijíi (lê
alabastro de la colección del Dr. Gauggel arriba mencionada. Aunque la 
existencia del glifo emblema de Los Higos fue indicada por Pahl (1977), 
(lkíl)i(l() ¡A )Lal sitmií:i(5ri (íl íuiáLÜsis (:̂ ití:̂ í̂)ri:zíií:id¡ri (1(: (:(niti\3S ¡p<)!r ¡yliífo 
emblema es imposible. Por tal razón, clasifiqué preliminarmente según 
el taniaflo, ít)!Tnna(:()rnt)lí^ji(líid del sitÍD eii (íl p)rííS(Siit(3 artí(:til(), t)€rro (:1 
análisis volumétrico propuesto por E.S. Tumer et. al. (1981) y el método 
de categorización de Adams (cuenta de patio y acrópolis Adams 1981) 
tienen gran valor potencial y deberán tomarse en cuenta en lo sucesivo.

Í̂ kí̂ yurido, í)()rri() í̂ ííUDLts lia iiiílií:ado, erl ijaiimilo (le: sitio rio piuê de ser* 
(:orr(ílati /̂í) (:on j(ír<iriquía pholítií:a, relî ĵ()$;a y e<:()ri(5rTiií:a (] /̂íiircus 
l̂ííí)). l̂ t)r(̂ j(̂ rrií)l(), e;l sitio ariqu(̂ ol()̂ yi(:() iLJnrutia ((I!f̂ -lF1L.IE-.2:5;lF̂ î y. 10) s<e 

encuentra situado justo enmedio, entre Roncador en la parte septentrional 
del Valle y Los Higos y la pai;^ meridional y si hay órbita de ambos sitios 
se halla en su punto de tangencia. Este sitio tiene la estructura más alta 
(6 metros) dentro de los sitios de Categoría 4 y quizás haya desempeñado 
lili (l€ít(írini!iaíl() piap̂ el en la ¡pail̂  ̂ (:(íiitral (l(íl i/iilltí.

El tercer punto en cuestión es indiscutiblemente el problema de 
(:í)rit(íni[X)!iMi(íidadí (íiitiie l()s :5iti():; s^ í̂lalados en la IF̂î y. 20. (Iloirií) lie 
dicho, debido a la escasez de las informaciones sobre los jeroglíficos 
rriaŷ as, (ss iiYij30$;it)l(̂  lijar uiia í:()ritíírri{X)iian(íi(la(l <5?(a(:ta. !5in (írritiarj?̂ ), 
j3Í(íriso q[ue los p)ri!i(:i]pal(ís s¡iti()s¡ (¡e: iiiaj/í)!* (̂ íitíí̂ ôílfa <qia<e 3 liLieroii 
ocupados en el período Clásico Tardío desde el punto de vista de tiestos 
!e(:()̂ yi(l()$; e:r̂  la srupMerfÍ(:ie (̂ 1 (ís;til() disMeiñto de lais t)ied!ia:; (e:5(:ult)i(las 
recuperadas.

CONCLUSIONES PRELIM INARES

Debido a que sólo ha transcurrido un año desde el comienzo del proyecto y además
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la investigación realizada hasta ahora estaba limitada al reconocimiento de superñcie, 
rro li(ím()$: [)()di(l() (laj* riiriĵ mm (:()!TK:lu:;idiri (jk̂ iñiriitî /ít. 1̂ J() ()lb¡stítrit(í, í:()rn() !hKe 
mencionado, ésta área era de muy densa población; (ii) aparecen influencias de las 
regiones de Copán, Sula y el valle inferior del Motagua en el período Clásico Tardfo 
()orn() su ]p<)¡5i(:i(5n ¡yíK)¡ynáfica ¡srî yi(3re:, p)e:rí) :;ot)r<e tod() esm ájreíaí e¡smt)ít Ibajo 1:̂  
iinLflu(íii(:ia liaeirtcí (li!ie(:tia (1(5 (5ri (íS(5 ip̂ 5!rfo(l(); (iii) en el ^/aJle de: 1.̂  ̂
una subregión del área total, la mayor parte de los principales sitios arqueológicos 
S(5 (5!i(:u(5rit!'aún a lo laiigo díel l̂ Jfo (IJli:un(5l(5(:()ri í)()ri tiri iritííí'valo (jkíterimiriíKlí) 
sugiriendo un papel importante desempeñado por la ruta de intercambio y 
í:orri(jiiica(:i(5Ti t!iai/(̂ s; del misrn() ]rfo.

E¡5t()$; s(5 {)U(5íl(5ri (:()ns;ide:rar ()C)rrí() (:<)rií:iusi()n(ís )̂!lelirr̂ î mr(̂ s; (5n lít (5t:tt)íi
ia(:hj<il (1(5 inñ/(ís¡tiĵ t̂í:i(5íi, ¡rKíiio (líítxíriín (:()!iiiprol)ar:;e: rri(5(liítíTí(5 iriñ/(̂ stî y:t(:i()íi(5s 
sucesivas.

NOTAS

Una versión previa de este artículo fue revisada por el Arqueólogo Ricardo 
Agurcia y el Dr. William Fash Jr. con mucha amabilidad. Las ilustraciones en 
este artículo fueron preparadas por investigadores del proyecto, especialmente 
p)()( ]Fti(5 lTal(ai(:lii i\/[aLsa() l<LÍ!iosliit4t. (̂ (̂ii(5ii3 (5̂ q)r(5sar rriií; ítg;r:ííl(̂ c:irrii(̂ Tit():s a 
ellos por sus colaboraciones. Cualquier error sobre el contenido es mío.

!2. lEst()í; (3!r¡̂ îrial(5S cíe Ŝ c¡ui(̂ !' y $)̂ ^̂ 3]p(5!' !TK) s(5 Imri (:o!is¡trít<Mlo írúri.

(I!cHrrio li(5 iriflorrriítclt) arit(5S (ISíítlCítrrî üra ]\/[ilcaríTÍ uri finag;rrí(5rit() (1(5 (5Sita
estela fue redescubierto por medio del reconocimiento en *'Los Higos*' 
(l(5¡5t)(i(ís; cíe (5̂ t ítfl():; cíe l:a (l(5scri[)ci(jít (1(5 l^íorl(5]/. I ,a rriít]/()í' jpairtc: cíe los 
jeroglíficos ha sido destruida a golpes, incluyendo los dos jeroglíñcos 
sugeridos como **Glifo Emblema" de "Los Higos" por Pahl (1977).

4. El recorrido arqueológico en la parte montañosa de la zona se llevará a cabo 
e:r( (5l liaturo ¡s(5̂ Ú̂Ti (5l rri(̂ t()(l() (de rri(j(5:;tr(5().

5. Quiero deñnir preliminarmente el término "monumental" como sigue: Estruc
tura monumental: una estructura con 2 m. o más de altura. Plaza monumental:

{)la2:at (̂ ^̂ (5 ti(5:i(5 irnáí; cíe: 1 ,̂ (̂)() iii? díe ŝ Jipcíilfiĉ ií: eri su ÍTií(5!Tíor.

6. Este número se cambiará un poco según el reconocimiento complementario 
(ín lo sutc(5:sii/().

7. **1E!1 Î U(5íit(5*', (íl (:usLÍ (ís ur( c(5íit!io g;raíid(5 (5)(i:st(̂ nt(5 (5ri (5l "̂ âll(5 (1(5 l l̂c)ri(la, 
se ha encontrado piedras esculpidas con señal de Ahau y fragmentos jeroglíficos 
(Yde 1938: 56).
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8. En esta muestra de Ulúa Polícromo, **Ek Chuah'' (Dios del Comercio, Patrón
(lííl (üaicjaí)) e¡stíi dil)uja(lo.

9. La versión temprana de esta ñgura se ha acompañado al informe de actividade j
del proyecto (vóase Nakamura 1985). Sin embargo, después de reestimar el
sitio "El Jagua" (CP-PLE-53), cambié su categoría de 3 a 4. Asimismo, por la
i!i(li(:aciÓTi de Íri()inítta, ll(;jyarri()s a (:ítnil)iíir la (:ittcí¡yonfa (1(3 uii sitií) (3)d¡st(3rit(3
itl Ĵoirte (leí (1(3 2 it Ifa ítue la (3í̂ t(3̂ y()ri:z:t(:id)ri li(3(:lia (:ri (3stê
ítrtí(:ul() ti(3ii(3 ij!i (:íiriáí:ter p)r(3liiTiinai', Lina ]p<)s;it)ili(l:td cíe (:<tnil)iar (1(3 
categoría algunos sitios de Categoría 3 en lo sucesivo en donde no hemos
l()j?!ia(l() (3uin¡3lir jp<3!ife(3t¡ajii(3nte (íl irec()ii()(:irnií3rit(), ]p<)r liatwsnr jplaiitacit^ri (1(3 
c:̂ í(̂  iiial(3z:a!S rnu;/ altas.

10. l=jn cuarito ail nilrii(3ro e:xacto de rn()ntí(3ul()s stil)sist(3nt(3s i/isil)l(3s en (3l "̂ âll(3
(1(3 l̂ ai \/(3ritai, iio sal:K3!n():; t()(la\^ía. 1̂ J() (3l3¡starit(í, :;eíĝÚLri iiii (3íü(3Lil() , s;eríari
íip)r())(l!Tiuaíl:3rri(3rit(3 !,()()() íi 1,!^(X).
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1 **5̂ íítílerrierit I^att(:rri:; of tiie S!()ut!i(írri (I!aLmphe(:lie
Ptí:̂ y!oris*\ lEri !-̂ 3'wla!iíi ]\/!atya ¡S(etíl(e:Taerit ]̂ âít(ííTi:;, (:d.
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LA SUBSISTENCIA Y COMERCIO
PREHISPANICOS 

EN LA REGION DE EL CAJON

Este artículo tiene un doble propósito; primero, tratará de reconstruir las prácticas 
[)ít:(:ol()!iilbiin¡â ; de; ¡siit)sist( :̂i(:ia ein la IFtíí̂ îí̂ n de ÍEi (Jarjdiri sí̂ ĵ uiRlí), (í)(:irríiíiar¡í las 
rtíl:ií:i()íi(ís (j(s irit(ír(:anil)i(3 ( (̂:()ri(^niico \̂ iĵ :̂rit€:s (;n ê s<i diphoca (le :i(:ue:rd(3 íi los 
!ie¡S(ilui(l():; ctel ¡ajiílli!$is de lâ s fíierit(ís de o¡3¡si(li<irm.

l  (:!i(̂ rri():; \/ariíis !-a:í()íi()s f)ara esc()^y(ír e¡5tos; t(5[)icos. ŷ tiitt̂  to(l(), el asiiiito de líis 
[)ná(:tic:ts (l<e sut)si¡st(ír)(:ia p)it3(:()l()!nl3ina:; rararri(íiit(í ¡si(l() trata(l() (̂ ri f)r(̂ i/i:is 
investigaciones en Honduras. La información recavadaporel Proyecto Arqueológico 
lEl (I!ajd)ri (ís iriijportaritê  ílet)i(l() at <ofincc la ]prim(ír̂ i r(̂ (:í)ii:;tru(:(:i(5Ti (le: e:st:ts 
prácticas en base a los materiales encontrados en las excavaciones. Por otra parte, 
las estrategias de subsistencia y las relaciones de tipo comercial son aspectos que 
interesan a todos los arqueólogos debido a que son fundamentales para la comprensión 
de la evolución cultural. Es de esperar que la información presentada aquí estimulará 
la discusión y dará paso a una más acertada comprensión de la adaptación cultural
(̂ ii(̂  líi (̂ u(̂  t(̂ Ti(:rii()s; e:r! e:l j^iiesííiitíí.

lÊl t)íitnjn de as€Titarrii(^nto ¡siiĵ ií̂ iií (]U(̂  l¡a ]Fte¡yi(5!i (l(í lEJÍ (I!ajdhn fti(̂  ()(:uí)íidíi 
originalmente durante el Período Formativo Tardío por agricultores que utilizaban 
el método de tala y roza. Estos grupos se establecieron en los ricos suelos aluviales 
(l(í las i/(̂ jĝ is :i 1() larjgo (fe l()s lFtí(3¡s S¡ulíi(:o y' l [̂urriu;/:i, l()s; (:u:il(ís (Sii ti(̂ nijpos 
precolombinos estuvieron cubiertos de bosque tropical. Los estudios sobre el uso 
íM:tiiiil (le l<i ti(̂ iTrat ll(̂ /̂a(l()s; a (:at)o [)():- \̂ l̂Llli<iiTi ]L̂ ol(e:r (19*8()), iri(li(:ari (¡ii(̂  las i/eĵ íis 
rriuíístraii tui (:i(:l() (jkí culti^/o y t)art)(í(:fio (íii iiiia ¡3!'ophorci(5ii (le 5 ¡a: 10 aHos (1(̂  u:;o 
pwc)r 1 cíe (l(^scaii¡5(), (:c)íi aLÍ¡ytiii()s ícemenos (̂ íip̂ acê ; (l(í s()]poíiLaLr uri us() c:cuitiiiu() <d<e 
aLÍr̂ Klí̂ tlí)!- de 2(3 aíl()s. í̂ istíi aúítaí p)rop)orci(5n (Ikí (:ulti /̂() (̂ n r(̂ la(:i(̂ ri (:()ii (íl l)artxí(:lio 
(ís jpo¡sil)l(í (l(̂ l)i(l() :i Los ( f̂ií(:tos (:orril)inaclos (Ikí l()s [)erí()(l()s (1(: de¡posi(:i(5ii aliii/ial 
coluvial, la rotación de los cultivos y el patrón de precipitación pluvial que restringe 
la agricultura, en muchas partes de ambos valles, a una cosecha por año. Por lo tanto, 
!i() (íí; sor[)r(ííTd(nit(̂  (̂ u€̂  l<i iriíls fíicrrtíí (:(3D(:€:ritra(:i(̂ ii (l(í aLS(íntaínicrit():; s<s dk̂ (íii, () 
adyacente, a las vegas.

O, 79d7. 7/ofM/Mrgño Je  Anfropo/ogüa  ̂ /7¿yíí?rM.
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En contraste, nuestro recorrido en las tierras altas no arrojó indicios de la existencia 
(jkí ijim (líírisa j3()l)l¿icidiri í;ri niriĵ tiii rri()ni(ír)to (Itiiiante l<t (^íX)ca p)r(5(:olornt)i!ia. ! ,os 
(jk;lj3̂ iíl()S} siií̂ l()s; de: las tií^rras iiltas: s(3!sti(írie:ri un lbosí]̂ i(í (leí {)i!i()$; r()l)les ciue: lí)s 
agricultores contemporáneos generalmente evitan debido a su baja productividad. 
El reconocimiento arqueológico de 47 km^en las tierras altas puso de manifiesto 
íJ¡yuíi()s ¡pee]U(íflos (:aseíii^3s es{)ar(:i(l()s IkD l:t!̂ B¡o (leí los tjrit)(ítario¡s rrieíri()iies, (̂ n 
donde los suelos son lo suñcientemente profundos como para permitir una agricultura 
a rri(íri()r (íscítl̂ i (IHiiiLli, IL̂ ítra y IFLaisernitnri 1 (íon fi-ecuerttíia s(í (íii(:ue:ritiiaji 
concentraciones aisladas de material Iftico que contienen puntas de proyectil del 
Período Clásico (cañón reducido) lo cual sugiere el uso periódico de esta área para 
la ciâ í̂t lít r(̂ ()()l(íccid)ri.

Las interrogantes que nos interesa resolver aquí son: 1) ¿Quó condiciones específicas 
de subsistencia dieron como resultado estos patrones de uso de la tierra? y 2) ¿Cómo 
explotaron los pobladores la diversidad ambiental como parte de un balanceado e 
integrado sistema de subsistencia? Una rigurosa estrategia de excavaciones se 
:̂ Ĵíic(5 ()ii íi(̂ ii(íll()$¡ luj3̂ ir(ís e:ri (l()ii(le s;e (íiiK:()íitjrairori l)<isure:r()s (l()in(6s;ti(:os, eri l()s 
(:uíil(̂ s s(í r(í(íô îe:roii phor rne(li() (l(í fhnos (:()la(l()î ^̂ ; uriat (:aritiílttíl (l(í ríiu(ístras¡. 
Asimismo, se procesaron más de 10,000 muestras de suelos usando el procedimiento 
de la flotación. Esto trajo como resultado la recolección de muchos restos, tanto de 
Hora como de fauna, que esbozan un amplio cuadro de las prácticas de subsistencia. 
Este va más allá de ser puramente el reñejo de una sola dimensión de actividades, 
talles ()()rri() la aî r̂i(:ultura la ¡descaí.

Los resultados sugieren que la economía de subsistencia de los grupos del Clásico 
irerrif)r;aji() llair(lí() (íri lai ]RLe¡yi(5n (l(í íil s<e (:c)rrip)oníia íl(í (iría stíiie (l(í
actividades relacionadas entre sí: 1) la agricultura de granos básicos, 2) la arboricultura 
íl(í una íirri{)liít ĝ atma (1(̂  íirl)()lkís lfrut¡Al(:s (li:;p)oriil)l(ís lot̂ atlnieritíí, 20 lít ]pMe¡s(:a 
recolección en la zona de las riberas y 4) la caza y recolección periódica en las tierras 
aLitais.

Los cultivos primarios representados en la colección del Proyecto Arqueológico El 
C^ón son: maíz frijol y ayote spp.)
(Lentz 1984). Aunque las fuentes etnohistóricas sugieren que los tubérculos fueron 
tmai iinjpoiiajnije ítK:nt(í (1(: :tlÍTn(íntos; ai 1() lar¡2̂ ) <d<e la <f2()sta ISf()rtíí (l(s: I2[ori(lutns aíi
momento del contacto (Steward 1948:31), no se ha identiñeado este tipo de plantas 
(íii iiu(ístr() Tiiaterial.

IL̂ os ns¡st()s de s(íis íLrt)ol(ís ñrtitales î ueron i(leritillcad()s (I-.<snt:z l!̂ ^̂ f̂) en í:()nte)(t()s
de basureros e incluyen zapote (PoMterij coyol
nance ''negrito" "capulín"

y ciruela (Spondias spp.). Estas especies se presentan en cuatro distintas 
comunidades de ñora localizadas dentro de una a dos horas de camino de la mayoría 
de los :;itios de la rtíĵ ií̂ ii. talít (le (ís¡:h5(:ies (let(;rinin;adas (jk̂ íirt)()l(ís en Aireas (le
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crecimiento secundario de !a vegetación, junto con una agricultura de roza, pudo 
haber incrementado e! potencial de los recursos naturales cercanos a las comunidades 
precolombinas. Esto podría explicar porque plantas silvestres, pero comestibles, 
como el ^'frijolillo'* y una variedad de moras tambión
están presentes en nuestras colecciones. Los restos de la fruta del coyol y la ciruela 
son tan abundantes en ciertos conjuntos domésticos que David Lentz, el paleobotánico 
de nuestro proyecto, considera fueron sembrados intencionalmente en los huertos 
de las casas. El coyol es la especie más abundante en la colección (Lentz 1984), lo 
cual es significativo puesto que la fruta puede ser consumida al natural, procesada 
í:c)rno a(:(̂ ite: o Ílsiiiientíida c(3rn() i/iii().

ELs (jíí iritíírdís (]ue¡ (:ie:rt:is jplaritaLS ĉ n-niesytilylê s, !mti\̂ aLS íle la ric) esrtáún
representadas entre los miles de restos carbonizados que componen la colección. 
Por ejemplo, la ausencia de ramón difícilmente puede ser
(íl resultado chs tiria (j(SÍl(:i(̂ rit(í {)rt̂ SMSirvnci(̂ ri y !ii¡ís l̂ it̂ ri ¡putíde stiĵ :̂ri¡r í̂ iie ¡ao 
constituyó una importante fuente de alimentación en el centro de Honduras. 
Igualmente, las castañas del roble abundantes en algunas áreas de
las tierras altas, no parecen haber sido utilizadas como un recurso alimenticio, al 
contrario de los grupos indígenas de Norteamérica.

La ausencia de animales como el pavo en nuestra colección de la fauna precolombina, 
indica que no contribuían de manera importante a la dieta de los grupos del Período 
(!láísi(:o <C!i la t̂ <ejyi(5rn de Iil (Jíij îri. !L̂ os arnilisis p̂ rtílirniiiart̂ s (!̂ e;ríiáünde:z 1^)899 
sitj?jer(:ri q¡ue lít p)rotííÍ!iíi {tiiirnal en la ctieta )̂t̂ 3ñ/(írií:i (jk̂ tiriat (:()rril)iii:tci<ón (Ik̂ 
actividades asociadas con la caza y la recolección. El venado spp.) y
el c(̂ Txl(3 (jkí rri()nt(í ¡sp̂ p).) fuí:r()ii (:aúnaílos <eii las lüerr̂ ts otilas y en las áiieíts
de crecimiento secundario de la vegetación, a lo largo de los ríos. Una variedad de 
pequeñas especies fue consumida también, en cuenta la guatusa (Dasyprocta 
punctata), tepeizcuinte armadillo (DjjypMj tacuazín

conejo spp.), tortuga
iguana lagarto (Cjí/TM/i y una cantidad de aves de
especies indeterminadas.

La separación de las escamas y vértebras de pescado en las muestras de flotación 
indicó que éste constituía una fuente adicional de proteína. Los jutes

que fueron consumidos en cantidades considerables probablemente 
durante los meses de la estación seca, podían ser recolectados, junto con las almejas 
y crustáceos, en los bancos de las corrientes fluviales. La presencia de grandes 
cantidades de jutes en la mayoría de los contextos domésticos, es de gran valor 
debido a que, además de comerse frescos, pueden utilizarse para preparar una 
!b<̂ l)i(la ;al(:oli( l̂i(:a.

En los últimos años, los investigadores interesados en reconstruir las prácticas de 
subsistencia tropicales en el área maya, han sugerido que la agricultura basada en
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(̂ 1 rriaÍ2̂ jñLie í:orrit)iiia(la (:<)!n iiriat <d<e áirt)()l(̂ s Íñrutíücís, pilaritas tin{3adí)Tî s 
tut)<$r(:iii()s;, (:r(eari(l() iiii rri()(jkíl() (3?i¡3l()ta(:i(5Ti <î yrî :()la (qu(e ¡s€í !ia íjkíriorniiiaíli) (sl 
"Bosque Tropical Artificial" (Wiseman 1978). En este modelo los mayas podrían 
haber combinado diferentes cultivos de tipo intensivo con la práctica de tala 
s(íl(í(:tii/a de:l t)()SKq[u<e ¡pana í:rear un rrií̂ tlit) :irnl)i(nitíí en ctoriíle: lais ¡ l̂íuims titil(^s praira 
la subsistencia fueron protegidas a expensas de las otras. El resultado podría haber 
s;ido TJí!i sist(í!Tia atg;rí(:ola <d(e aúíta pMro(lu(:tii/i(la(l q¡ue Tri¡aritui/() em iin rriíriiiiix) l()s 
efectos de la erosión y las plagas, conservó el contenido de nutrientes de los suelos 
y redujo la necesidad de constante desyerba.

iL̂ os (lat()s de la lR(í̂ yi(5n (jkí lil (Taj(5n (:()rire:sjp()n(ikíri ¡ai rri()(l(:l() ílt̂ l 13os(¡̂ J€í Ilrt)jpi(:al 
./̂ jrtifi(:ial ê ri i/íiri()$: stíritiilo:;. i?rini(íro, :t¡)OTl[an la t:\̂ idkí!i(:i¡t ¡sot)r(3 tjji sisttírn¡t 
diversificado de subsistencia, o sea la explotación de un amplio espectro de especies 
(li:;t)onil)les, í>c)ritraíli(:i(íri(l() la iciea cié iin sisteTTia c:s¡:wec:iali:za(l() ¡sciianieiite (sii ia 
producción de granos básicos. Segundo, ios cuitivos simuitáneos en ia misma 
parceia pudieron haber eievado ia extensión de tierra que podía ser cuitivada poruña 
unidad domóstica, reduciendo así ia inversión de labor relacionada con la desyerba. 
Esto es particularmente importante en un sistema de subsistencia en el cual la 
proteína animal que proporcionan la pesca y la recolección a la orilla de los ríos, no 
pueden ser practicadas en la estación lluviosa y, por lo tanto, se requiere de una 
crriííiit:̂ (:i(5ri iiac:ia la c:ajza cíTi l¡ts; ticínraLS ¡ilííisí.

Los datos presentados tienen una serie de interesantes implicaciones para los 
investigadores que trab^an en otras, áreas de Honduras En primer lugar, sugieren 

l()s; ŷrujpo¡s (le; ILas ticínraLS (̂ círitiialê ; ric) (:c)rit:il)ítri c:c)ri ¡triiimalkís (l()iii(Éstií:c)s c¡ue 
(Contril)u]/cír4Mi ííri l̂ îrrriat d(sci:;ii/a a la clicítíi. lít i/er:3c:i(laici clcí ê síLa (:()!i(:liis;iC)ri t)ij(3(lĉ  
ser sometida a prueba fácilmente por los proyectos arqueológicos que trab^an en 
las regiones vecinas por medio del análisis de sus colecciones de la fauna. Segundo, 
la ams(5!i(:i¡t (jk: ríirri(5íi¡ phe:!rrriit(3 ajstimiir su irri¡)onLajit(:ia prajnsi ÍD¡s sist(̂ m¡ts! (líí 
¡siil)sist(̂ rií:ia de l¡as; tií̂ n-â ; lLro{)i(:aLÍes ¡puíxie; lialbei* si(l() (íriílati:za(lít (lê nrLstsiatlt). 
TT€ír(:ê r(), (̂ 1 i/ítli)!- ¡Mljij(li(:¡tdo a laL atrt)<)ri(:tiltijiraL ]pareí:€í Í!i(li(:aLr í̂ ijí̂  los grup)os en (sl 
centro de Honduras pudieron con facilidad haber incorporado el cultivo del cacao 
eiu :su ni()li() (̂ (:ol(5¡Ti(:o t:ori uri o riinĵ iÍTi, (̂ ñ ĉto ¡):ira l¡ts a(:tii/i(l:t(líís
de subsistencia ya en práctica. Esto es de relevancia no por el hecho que carecemos 
de la evidencia que los grupos en la Región de El Cajón contaban con el cacao, sino 
¡Doirqiue l:t p)r()(lu(:cid)ri de (íSlLe í:ultii/(3 ¡)iiílo ŝ î* int(íiis¡iíi(:ítdíi siii rriíi)̂ or(es; 
inconvenientes y transformada en un producto de exportación en el mercado inter
regional. En especial, hacemos mención de esto en referencia al comercio con cacao 
( í ? ( i : ; t ( n i t í í e n e ! c o n  ^^ij(:atííri,d(:ual¡3ii(íd(íiial)< îT;e îriií:ia(l()íínuria<6¡:hocja 
tíiTí tíírn[)íiana í:orTi() (3l ]F̂ erí()d() (Î Lási(:().

Por último, debería tomarse en cuenta que la agricultura de tala y roza en Honduras, 
tc)rri(S uri as¡3€í(:to ríílati /̂arriííntíí ctiíi^rejite ¡il íl(: las otiraLS ¡irt̂ as (Ikí í̂ le¡5()arri(̂ ri(:¡i. I-,(3S 
suelos en los valles aluviales podían sostener una cosecha con ciclos más cortos de
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barbecho y sustentar una más densa población que en e! Petón (Loker 1986). Esto 
puede explicar el porqué ciertos vestigios de agricultura intensiva como irrigación 

teinraz:ajs n() se han iíjkíntiíñícaíjo en ]Fl()!i(liuiAS, íitiri c:ri e:l lF̂ erío(l() (IláLSÍ(:(), (:ij<tnd() 
(íl (:íYí(:imi(̂ rito (l(í l<t jpol)l:tcî iri ll(eĵ )̂ ¡a ¡sti !ii<í?(iín() (lesairrollt) (sn l¡a lRtííí̂ i(5ri (jkí iÊl 
Ĉ ítjóri. lÊl íUirn(írit() (jkí la (leírisikiítd (jkí jp()l)lacî iri ]3íirt:í̂ e liâ beir p)roi/()c:tdc) ííl ij¡so 
(>oritÍ!TU(3 d<e lk)s i/alles p̂ arat líi íi¡yri(:ijlJtur:i, ¡siri ítiií: casita :;ittmci()Ti li:i)̂ íi dac!o lijjB̂ ti* a 
un desplazamiento hacia las zonas prácticamente desocupadas, pero de productividad 
marp;irml, (̂ ri las ti(íriras aLÍms.

El segundo tópico al que nos referimos al comienzo de este trabajo, está relacionado 
(:o!i el í:í)rrie:rci() crl irit(3íx:arrit)i(). ILJri im/€nit<tri(3 (l(í l()s re(:unsos !oc43Jkís in(li(:ai c¡ue 
la mayor parte de las materias primas necesarias para la manufactura de artefactos 
cortantes, de manos y metates, así como la arcilla, colorantes y pigmentos, se hayan 
dentro de los límites de la Región de El Cajón. Los recursos que fueron importados 
incluyen distintos tipos de jade y mármol, cobre, magnetita, conchas marinas tanto 
dd 7̂ t̂l<iníi(:o chorno !^ î(:ííl(:(), (:(:r¡Érrii(:a €í?((5íi(:a y (Db-siíliíiriíi. l()s rriateírial(ís 
mencionados solamente la obsidiana se recolectó en abundancia y forma parte de 
todos los contextos domésticos alo largo y ancho de la región. Esta alta concentración 
de obsidiana hace de este material un componente importante introducido en la 
región a través de las redes interrcgionales de intercambio. Es a la reconstrucción 
de las rutas de comercio de la obsidiana que nos referiremos a continuación.

lL.a p)re:scíit(̂  rííĉ 3iist!UK:(:i(5!i ¡se: l)aLsa €ín uim iiiijeísurat ctjiiijpueslLa de 151 íirt(ífact()s 
procedentes de tres sitios en la Región de El Cajón. El análisis se condujo utilizando 
el procedimiento de emisión de partículas por medio de Rayos X (PIXE), el cual fue 
(::tlit)iiaíl() tyara íuircrjar (jtjii^os (le lajs {^articulas {)()r rriill(5n ele (l()(:e: <el(̂ rnent()s 
lii/ijajK)s ¡pMe:sados.

!3JialÍ2̂ arori !28 íirt(̂ ílaí:t()s (le: (lep)(5sitos que rê jieíŝ îitaii la l̂ aLSíí tJsiiliJtiáíi que 
fechan del año 200 a.C. a 500 d.C. Aunque el número de especímenes es relativamente 
bajo, aclara algunos interesantes aspectos de las relaciones de intercambio durante 
(ístja IFlâ se fJstilut^lri. I ôs (l¡at()s resuíiii(los¡ en el 1 iri(li(::tri q¡ue ííl 75̂ ?̂  d(e 1:̂
obsidiana que llegó a la Región de El Cajón provino de las fuentes de La Esperanza, 
Depto. de Intibucá, en el suroccidente de Honduras (Sorensen y Hirth 1984). Otras 
fuentes de obsidiana representadas en pequeñas cantidades son las de Güinope, 
Depto. de El Paraíso, El Chayal en las tierras altas de Guatemala y la de obsidiana 
verde en Pachuca, en las tierras altas, centrales de México (Hirth 1984).

Esta información refuerza el conocimiento que ya se tiene sobre la similitud a nivel 
regional de la cerámica, Ío cual sugiere lazos de intercambio con las tierras altas de 
GiJíiterrî LÍat ELI !S t̂li/ad()r (iurarittí (íste ¡3€:rí()d(). irmŷ tjr p̂ airte (le: líi <olb)SÍ(liariíi
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¡3!X)!3íit)!í:rrie;ntc (̂ ritri5 ¿i l:i (jk̂ l:is rtit<is <d<e (:<)iTier(:io (̂ ii(3 s;c (jirî í̂airi
!ĥ (̂:iíi el a lí) líirĵ )̂ (1(3 l()s ]Rf():; lF!innij]/íi ]/ ILJliiíi. ! 43¡5 ŷriijpos en la Re3í̂ i(̂ n (1(3 
El Cajón aparentemente no tuvieron acceso a grandes cantidades de la materia 
prima procedente de El Chayal y San Martín Jilotepeque, las cuales abastecieron la 
!Ti:̂ )̂ ()r ¡3ail̂ 3 cíe l:i íO)lb)¡si(li:tíi<i (l(3scut)i(3ít<t en l()s ¡siti()i; (l(3l í̂ ê rí()(l() lP1r()t()()líisi(3() 
temprano en las tierras b^as mayas (Rice 1984:192; Nelson s.f.). Es interesante que 
este material es más frecuente en las colecciones analizadas del sitio de Río Pelo en 
(3l \/ktll(3 (1(3 imilla, <en (l()iid(3 fi (1(3 IcMS 9 (3ŝ :x3(3íjn(3n(3s (3Xíunin:Klos t)!ioc(3(í(3ri (1(3 iEH 
(I!ha]/íil, iTii(3ritTas (iit(3 ¡sdifo !2 [)roi/i(3ri(3ri (1(3 Ŝaun l̂ í̂artíri lil()t(3¡3(3C¡t!e CV̂ /()ri(l(3rl(3]̂  
1985:14). La b ^a cantidad de obsidiana originaria de El Chayal y Pachuca que se 
ha encontrado en la Región de El Cajón, puede haber sido transportada a la región 
por la vía comercial que conectaba con Copán. Aunque no se recolectó obsidiana 
(l(í S!atn ] /̂íartín .lil()t(3t)equ(3 (3ri la Pt(3̂ îdiri cíe iÊl (Taj(jn, (3St(3 iimt(3riíil liíi si(l() 
identificado en Los Naranjos, en el Lago de Yojoa, en depósitos estratigráficos que 
corresponden a la Fase Jaral (Baudez y Becquelin 1973: 362).

En lo que respecta a la colección de El Cajón, se analizó un total de 123 artefactos 
de obsidiana provenientes de tres sitios correspondientes a fases polícromas que 
fechan del año 500 a 900 d.C. El número de fuentes de obsidiana que fue explotado, 
cuyos productos se comerciaron con regularidad, aumentó de 1 a 3, lo cual refleja 
una ampliación de las rutas de intercambio en la Región de El Cajón después del año 
5()() L̂ a !im)^orííi d(3 l<í c)l)sidiaria ¡p!rĉ :(3(lÍ2i (1(3 ]Ê stx3íi3n2:a (̂ 1(5̂ D̂), (3ii el 
suroccidente de Honduras. Las otras fuentes explotadas fueron Ixtepeque (24.4% ), 
(3n el est(3 (1(3 <(ju:tt(3rriaLla y (jiiÍ!i(){X3 l.!$̂ ^p), (3(3r(3íi (le l¿í jñrorit(3r:i sturori(3iital (3on 
Nicaragua. La obsidiana de El Chayal está presente en una muy baja frecuencia
( 1 . 1 9{?) (lúri (3uaundo fti(3, sin liij^^ir ít (lurlaLS, tiiia fij(3nt(3 (1(3 iinj3()!iLajiciít (lu!^irit(3 (3Slk3
px3rí()(l() ([(Ikia(lro ^ )̂.

El incremento del porcentaje de obsidiana procedente de Ixtepeque es significativo 
e indica una fuerte conexión con las rutas de comercio en contacto con los grupos 
mayas hacia el oeste. La demanda de obsidiana de la fuente de Ixtepeque fue, quizá, 
el resultado de la eficiente manera en que llegó hasta los puntos de distribución y 
(3C)nstiin(). íil iiutt(3rial <dk3 Ixtc]p<3(̂ u(3 <tl(3aLriz<ó el (3(3ritro de lFI()ít(lutias: (3ti ¡forrri:i (1(3 
núcleos poliédricos ya acabados, mientras que el material de las fuentes hondureñas 
frecuentemente fue transportado en núcleos parcial o totalmente en bruto. 
Aproximadamente un 70% de las hojas prismáticas analizadas en la colección de 
131 <(ríij(5n, p)r()i/i(3Tt(3 cíe la¡$ fti(3nt(3S (1(3 (Ijiiíit(3rriailaL, si(3ii(l() líts iiestantc ŝ (1(3 lL.a 
]E3S]p<3!'an̂ â. Iloc¡â $ líts li()jíis t)iT¡sínílti(3aLS (le líi Rc3̂ î(5!i clcílÊ l Ciaj(5ii fíi(3íoii stacacíos (1(3 
núcleos poliédricos preparados fuera de la región (Sorensen 1985). Localmente, la 
reducción de obsidiana se limitó a la percusión de pequeños nódulos. Ahora bien, 
si la obsidiana de Ixtepeque entró al centro de Honduras por las rutas de comercio
(tu(3 (l(3l su!X)(3:;t(3 (3()ít(lii(3ÍaLri <1 (3 fijc3 iritro(jkici(l<i (les(lk3 el ()(3st(3 c) ri()rt(3,
iiTC()iT:hDríida (3ri la rtjta (í(3 iiití3rcarnl)i() "V̂íill(3 ctel ^̂ Í()t4tjyijíi-(ll()sita (1(3 ^̂ ij(:íitítri
(Hammond 1972), no puede determinarse hasta que los análisis de las colecciones 
de estas otras áreas estén disponibles.
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Aunque todos los sitios tenían acceso a las mismas fuentes, la distribución según 
el orijĝ n̂ ri() es tíc¡iiii/¡aJk̂ nt(3 a tiiai/(ís de la de íil <(̂ aj(5!i. lEn (sl :;iti(3 (It: Síiliurdiri 

la (3t)si(li:uiíi (l(í 1.a !Ê sjp<̂ raruLa ftie! tisíulíi siri (jíi¡scriíTiiiia(:id)ri, taritt) ¡3íir¡a la:; 
!i(3ja:; p)ri:;rriíiti(:as í:()ni() l:j iiî iiiuliaí̂ ttir:! (l€í :irttíliaí:tos a ¡peiicusií̂ ri. l.Jn piartrtjn 
dií(̂ î 3!it(í s¡e ]pus() ílk: íiianillesto ííti!():; :;iti():; cié L.:t (̂ (̂ il):i (Î u:̂ râ )t̂ í̂ t̂ í, ííri (l()ti(lí; 
la (3ij:;i(liajui de Iftie: t:l rri:jt€íri¡al {jrelleiTidc) ¡3<un las fK)j:ts p)ri:;rn;íti(::ts,
mientras la obsidiana hondureña se utilizó especíñcamente para la manufactura a 
percusión. Este patrón corresponde a las rutas de intercambio independientes que 
se encuentran en mesoamórica durante el Período Formadvo Temprano y Medio. 
Es posible que cada uno de los tres sitios mayores mantuvieran un abastecimiento 
irit(írc!Tj:̂ :Ml(), :;einrti iii(jkí{)(íri(li(íTit(í, em Ic) q[ue sê  refit̂ it̂  ¡a l:ts riitsís (je:
comercio que abastecían la obsidiana desde las fuentes extranjeras.

F̂ or c)t!ia tjarteí, es ri(í(:esaíT¡o ¡píintí!' iri<ís íit(íri(:i(5ri al v̂ olimû ii pheri()(li(:i(l<t(l d!el 
intercambio de obsidiana. Las recientes investigaciones en Copán sugieren que el 
consumo anual de este material fue bastante más b^o que lo asumido anteriormente, 
debido a la eficiente tecnología en la cadena de producción del núcleo a la hoja, con 
lít í:uaú ste phcjtlíari rriíUiiiílat̂ ttu'ajr rriij(:li:is iKjja:; íle: tiriat relíitii/am( îit(  ̂ ¡p<í(;tieflíi 
cantidad de obsidiana. Los estimados sugieren que unas 20 cargas de obsidiana 
¡pu(̂ (l(íri ihíalxí!' ll()Tiad() la¡s rie:ce:;i(jaíle:s ¡aiiuales ele: tod(3 el "\̂ ídl(3 (j(í (T(3]pán 
(Comunicación personal de D. Webster). Aunque el análisis de los artefactos Uticos 
no está completo todavía, los estudios preliminares hechos por Jerrel Sorensen 
( 1S)!S5) :;tî yi(3r(̂ !i c¡ue el \^olu!Tien díe ()l):;i(liaii:i (̂ uíí (̂ iitirú) at l:i lRLe:í̂ i()ri (jk̂ ]Eíl <(líij(5íi, 
[)uí̂ de: liíitxír :;ido iiná:; aJíto ê ri e:l (:ats() (1(̂  (2()¡3<in.

l̂ ĵ {jara ¿tsuiiiir 1() :irite:rik)r es c¡tie a:p)ro?(iriiíi(líini(íriteí ¡jíititís díe los 
artefactos de obsidiana de nuestra colección, son lascas de percusión manufacturadas 

{Jíirtir (j(í {jeíí̂ tieíflíis ^̂ uijíts;. ŷLUiiê iiê  ILa p)ro(juc(:id)!i de liojas íl(í ()l):;iíliíiíia (̂ :; lun 
proceso altamente eñeiente, la producción y uso de las lascas de percusión no lo es. 
Como resultado, la demanda de obsidiana por unidad de peso puede haber sido más 
aJta {jíUU (:iadít tiriiíjaíl (l()!iTk̂ :;tií:íi, :;irri{)lxííTi(̂ Tit(̂  ¡p<3r(}Uí̂  í:í)iital)ítri (:í)ii tirm iTien()s 
eficiente tecnología para la manufactura de artefactos cortantes.

Una de nuestras metas futuras es reconstruir los mecanismos del intercambio que 
abasteció los bienes de consumo dentro y entre comunidades. No obstante los 
lirríita(l():; (liito:;, ¡síí t)uí;(l(:ri liacer :tl¡yunas ()l)¡s€:n/a(:i()ii(^s (̂ ri este rrtorritírito. 
ejemplo, los nódulos de obsidiana usados en la percusión se presentan con similar 
ff(í(:tieTiciai í̂ ri líts tiTii(j:j(jk̂ :; (j()iTi(í̂ ;ti(::ts (j(̂  ^Hittí conit) (̂ ii l:t:; q[ue: rio 1() :;on. ISfo 
evidencia de abastecimiento y almacenamiento centralizado de nódulos y tampoco 
(̂ ?(i:;t€ín tSLllííî :̂; ê ri (l()ii(je ¡3u(jk) tmt)(ír:;e: ll( î/a(l() a (:atx) líi rt̂ ílu(:cî )ri t)iT¡rriaLria (1(: la 
obsidiana. Todas las unidades domésticas tenían acceso a los nódulos de obsidiana 
y los trabajaban y hasta es probable que los hicieran circular entre las unidades 
domésticas, en un flujo recíproco de intercambio.

F̂ ()f (̂ 1 (:()íit!rari(), la p)r()(lii(:(:i(5n íl(̂  ̂ íiojíis (j(̂  ()¡j:;i(liíiiiíi e:stíil)íi rr(á[s rest¡riri¡yi(jíi.
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]ELi/i(l(̂ riciaL de: i^(ju(:í:i(5ii (jkí !ioj¡a¡$ ¡)iTsni<íti(:as S(S (íiií̂ ueTiti'a :;olairrie:rite e:ri lo¡s 
mayores, asociada con frecuencia con las residencias élite. Las hojas prismáticas 
pueden haber estado disponibles para el subsiguiente uso y redistribución dentro de 
la comunidad. Sin embargo, la ausencia de grandes talleres de obsidiana, así como 
de una manufactura de hojas prismáticas en la mayoría de las unidades domésticas, 
stî yi(íre í̂ im, (:iianíl() inííii()s, íilj^uiias iiojaí; (l(̂ t)e:ri liíit)er ll(̂ ¡yad() a l2L ]Rtê yi(5iT d<e lEU 
(I!ajórí juTit() (:()!T lajs ^̂ uijíu; (le: ()!3¡sidiariaL e:ri Ib̂ rutí), trai7(̂ s de re:de:s r!3(:í¡3!DCiaí; de: 
iriteí!T:iuril)ií).

En este trabajo hemos tratado de alcanzar dos objetivos. Por una parte, hemos 
resumido los datos disponibles sobre las prácticas de subsistencia en un medio 
ambiente tropical, las cuales podrán ser precisadas a medida que la información 
recavada por otros proyectos se sume a la nuestra. Los datos indican la utilización 
de uri arrri[)lio e:sj3€̂ :t!io cié: pítíiritíis íiriiirmlkís, corritriiiaíla (:()n el (:ultirvo cí€: iriaíî , 
lirij()l íi)7()t(í. ĵ í̂l(íiTi<ls¡, !i(̂ rn()s (^x:uriiim(l() líis reíl(̂ s de aJb)a:;t(ícirrii(̂ nto (le 1:̂  
ol3:$i(liariíi (íii aút íiinílis:is ctuími(:o de:l rri:ite:riial. 1E:1 irite:r(:aurrit)i() i!Tt̂ T̂rrê î()iiíil (le: 
la obsidiana de Ixtepeque y La Esperanza, dió lugar al contacto con otros grupos en 
las tierras altas de Guatemala y El Salvador, mientras que el contacto con el área de 
(IjiiiiTK)¡p<í ¡3U(íde: iial)(ír (:()ndu(:id() atl est:Tl)l(̂ í:inii(̂ Tito (jk̂ urî i ruta (l(í í:orri(:rci() inaí:iít 
el sureste, en dirección a las tierras bajas de Centroamérica (Hirth 1984). Aunque 
(íl iaiullisis cte: las fíi(;rite:s cíe (DlrsiíliíHui (̂ s iiri() (1(3 los rri(3j()iT3:; (:aLrriiiTí)s iiu(3S!tro 
alcance para reconstruir el intercambio interregional, no nos señala cuales fueron 
los í;iti()s q¡ue riiantui/ieiiDn (:()iU;T(:to r(3cíí)iDCo. lE)(3t(3!TiTiríaLr líi {3!T3CÍ:Síi rrita (1(3 
(:orri(3r(:ií), () la jforrníi í:()iicr(3tíi (̂ u(3 t()in(5 (3l irit(3r(:ainl)!k3 q[ue !5iíirii!iistré¡ iin l)ií3ii (1(3 
c()iU)Urrio, (3S iiii asmnío c¡ue ¡s()l:mi(3rit(3 {)U(3d(3 (3)(ímii!unis(3 (jk3S(l(3 luur jr<3!is{3(3(3tii/:̂  
regional que incorpore toda la información conocida. Una reconstrucción completa 
del sistema de subsistencia precolombino y de las relaciones comerciales requiere 
una información comparable sobre las otras regiones de Honduras. Ojalá que otros 
proyectos desarrollen algunas de estas hipótesis pues podremos alcanzar una mejor 
comprensión del desarrollo cultural en el territorio hondureño.

CUADRO 1

ANALISIS DE LA OBSIDIANA DE LA FASE USULUTAN (200 a.C. - 500 d.C.)
EN EL SITIO DE SALITRON VIEJO, HONDURAS

Fuente Número Porcentaje

La Esperanza, Honduras 21 75.0
Güinope, Honduras 1 3.6
El Chayal, Guatemala 1 3.6
Pachuca, México 1 3.6
Desconocida 4 14.2

%

Total 28 100.0
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:3ô-.o
n .

o
'O!

§
¡E
.s
O

m

o
o

13
O

u

o
Z

¿i
^ S:3tJU

o
O

$
O

13
V

u

o
z

o
57'

>
G

00

en
en
00

<D O r- # # # o  o  o  o# W # # #o  o  or -  <D
r̂  <D r-- o# # # #SO O r- o
so o  o

C> 00 Os
Os en <5 ^\o ^

o  ^  enC4

r- O O
so c> c>

en
enen

<5 0  0< < <O O O
00

It o  o  ^

N

S. s.M o
m .5

O
g.
&o

o
13 
* ^OoGOo
O

OO
Xt 00 o  o  oo
so S¿ C> O  soen VI

o VI en en Os
s oo

<N i!"

os<r̂ so c> o  en

en o  o  o  o'  * < < *r- o  o  o  oO c5
m CD en

¿  04 en o\

OO
< 0 0 0 0 0
'St <0 oi <0 r-

o- o  en
o 04

<y\

^  O ^  Q

vn so O 00 O - o

ĉ
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Ŝ íílaLCO. Ifiajílcirí

Ŝ careríSMZíi, Jíeirrtíl Kje!in(^tir iFlirlji

lí)!á̂ 4 /̂tirinas; !̂ 1re<c()lc)rrít)iíi:ís¡ l aLÍl€:r(::; (le: OÍ3í;i(lÍ!aim í̂ rí ]L.at !Ê s{)CíiaJTz;a, 
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LA CRONOLOGIA CERAMICA 
DE SALITRON VIEJO, 

REGION DE EL CAJON, HONDURAS

INTRODUCCION

íEíi 1 (le¡5[)u($s íiíí íre;s auñios íi(í (jku ai ti<it):ijí) (::iiiijpí), l:i íiutíiua
rî íiriiiíi(5 ¡aji<üi¡s!s; í̂ er̂ [ri!i(:() jp¡ajia (el IP'roî í̂ írtí) /̂ jrq¡iJ€íol(5¡yi(:() í l̂ ([Jíij(5!i (eii (el 
Laboratorio Arqueológico de Comayagua, Honduras. Además de recolectar los 
(latos pwertiiKeTittís al <e¡stiídi(), l:i auto:^ (Ikesainrollt̂  uii iiistru(:tii/() (el ainÉliisis de 
cerámica y entrenó a personal del Instituto Hondureño de Antropología e Historia^ 
(ert el us() (l(el rTii¡srrt(). ISfo liat si(lo sirio liaLSta (eri fíechta iieci(eiit(e í]u(e s(e liauri (eiiij3<e2:atd[ci 
a {̂ roctesaj* (e:;tos (latos; (lie ;acuerd() (eori (ell() <es;te airtíteulo :;e: (eo!i(eeritraTTÍ (eii (jim 
rte\̂ isi(̂ Ji cié: los aŝ xetetos; ]priii(ei¡3íil(es (l(e la s(eaj(eii(ei:i <estal)l(eci(la j3:ura (el ¡sitio (l(e 
5)alitr(iri ^̂ îerjo (eii l)íts(e íil tr;al):tj() pirtei/it) (̂ [U(e la atutor:i rieaLtî Mtra ccMula (e(enániic:i. IJfri 
tópico relacionado con este estudio ha sido y continúa siendo la evaluación de las 
hipótesis acerca del intercambio intra e interregional. Puesto que el examen todavía 
está en marcha y los resultados dependen de la veriñcación última de la cronología, 
no será tema de discusión en este artículo. Por último, es de interés mencionar que 
Kenneth Hirth ha recolectado datos adicionales sobre la cerámica de Salitrón Viejo 
durante su estadía en 1985 en el Laboratorio Arqueológico, más adelante estos datos 

los ítii(í s(í ]pre¡s(̂ TiHiii a ()()Titintm(:i(5ii phcxir̂ irt ¡s(ír iiií(ítyr¡ad()s; (ín turt :iinilis;is (l(í 
conjunto.

IL̂at !$(M:ii(í!icia íGJtíi áTnicat

La cronología preliminar para el sitio de Salitrón Viejo ñie desarrollada por la 
autora en 1981 con la asistencia de Phyllis M. Messenger y John Yonk (Kennedy, 
Messenger y Yonk 1982). Los esfuerzos se concentraron entonces, como ahora, en 
e:l r(̂ jgi¡stio (:e¡r:irrii(:() (jk̂ 5̂ alit!̂ dir̂  ^̂ îerjo (l(̂ t)i(l() :i (̂ ii(̂  1) la; (̂ s;ti4Jti]g!raJfí:i (1(̂ 1 ¡$iti(j (ís; 
(:c)rrít)!k:j:i; !2) ¡se: r(í(:ol(x:t:iro!i !ui!ii(^ios()s; Ibien ]p!rese:n/:Ml()s; t:()rít(í?(t()s; tijpos 
claramente diagnósticos de diferentes períodos se encuentran representados en los 
respectivos contextos. Así, la secuencia propuesta en 1981 comprendía tres

1 El Prof. Ildefonso Orellana, Auxiliar de Arqueólogo asignado al proyecto Arqueológico de El C^jón, recibió 
este entrenamiento durante la pennanencia de la autora con el programa "Fulbright" en Honduras.

DerecAo^ O, 79^7. /njtÚMío /fo/rJurena de A^/rapa/agía e //¿síaria.
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conjuntos cerámicos hipotéticos, los cuales fueron tentativamente fechados del 
finaúí (l(íl 1̂ 3̂!rrriarti\̂ () llsLrdít)]priri(r¡í)i()s de:l (ITÍáLSi(:o lls:rri{)runo al <Cl<ás¡i(̂ o TTajrdfo.

El aníili:;is (íii ¡síí llei/(5 a ím \ :̂iri:ts ertíip̂ is. !S!e (:oitKíiiJí(5 ipoir itlínithficaLr 
definir una serie de nuevos contextos cerámicos para el análisis utilizando las notas 
de campo, mapas y sumarios de excavaciones. De esta manera se seleccionaron los 
contextos de alta prioridad con la intención, primero, de hacer una prospección de 
las principales fases de ocupación. Esta estrategia de muestren fue gustada después 
para permitir la comprobación futura de la emergente cronología, al igual que de 
(Dtras fiit)()t(^sis í:()in() lat ireíS{X3Ct:t itl (l(ísajrrollo iiiteiinto ílíí los s;iti():;. iÊri (5s;te
momento, sin embargo, el énfasis se pondrá en tópicos descriptivos y cronológicos 
más generales.

Eli la :;î yui(̂ ritíí íííxi{)íi, ¡p̂aira ^yíiríiriti:mr Liria ad^ecuíida (:()l3<̂ iinnríi (j(íl rriLi]̂  ííxterisci 
cuerpo de datos, se agruparon las cerámicas en lozas y tipos tentativos de acuerdo 
con Gifford (1960), en base a la consideración de rasgos directamente observables 
en la pasta y la decoración. Estos datos se registraron por contextos y lotes en hojas 
(líí tíit)Lila(:î )ii jurito (:()ii las fciiiiias cíe lâ s i/asijaLS lo¡s (:(5(lijs;os í]ije iri(li(:íui 
modificación de los bordes.

De aquellas muestras representativas de muy extensos y bien sellados contextos, se 
codificaron otras muchas variables de carácter métrico y no métrico para permitir 
después la evaluación estadística de la integridad del tipo y la loza. La inversión de 
tiempo y esfuerzo que este procedimiento exige, solo daba lugar a que se analizara 
uíiíi niu(ístrai rriíriiiiut (le (:aida (:oiite)(to, íi iiuíri()s¡ c¡uíí se liicie:ríi uinL iiiuŷ  seietrti /̂íi 
separación de aquellos contextos que serían codificados en detalle.

ILJfia ve:z te:rrriiim(l() el trat)aijo en ê l í^aithoratoiio 7\jrqii(K)l(5jyi(:o, {)iej3íir(5 iiim 
sedación cuantitativa (comparar Ford 1962) para someter a prueba las hipótesis 
acerca de las fases temporales derivadas del análisis, así como la integridad de las 
lozas y tipos. Para alcanzar este objetivo se trató con aproximadamente 7,000 tiestos 
clasiñcados de bordes, procedentes de casi 200 diferentes lotes. Estos lotes se 
liíilyhLri íî yiTjj3¡aíl() ;)!t î/iain(írit(í eri fifi (:onte?(t()S ĉ ueí ire]preíS( r̂it:Lri1 (̂ stru(:turâ  ̂ ílíí 
Salitrón Viejo. Por este motivo no se incluyéronlos contextos cerámicos clasiñcados 
en 1981, los cuales serán incorporados en una fase más avanzada del análisis.

Antes de pasar a la revisión de los resultados de esta sedación, es de valor agregar 
í̂ ue líi ¡seiiíici(5iL llLí\̂ (i (:at)0 **a ííliiriiimj' lat ]pir̂ disjpo:sici(5ii <díe la
autora a dividir la secuencia en múltiples fases. En otras palabras, aunque se 
consideró la posición estratigráñca dentro de cada estructura al momento de 
ordenar y reordenar los contextos, las designaciones de los tipos fueron codiñcadas 
í)ori aiitelíi(:i(iri y (3ri (:<)!Ls¡e(:uííní;iai $;e sc)rt(íaLrí)ri LsLS iTiiKístríis siri inteii/eiTCi()ii€̂ s 
externas.
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Después de separadas las muestras por contextos y üpos, se pusieron de manifiesto 
cuatro agrupamientos de tipos con patrones distintivos de distribución que parecían 
representar bien definidas fases o complejos. Ciertamente al colocarse de nuevo el 
rotulado por tipos donde le correspondía, se pudieron reconocer cuatro agrupamientos 
de tipos que correspondían en gran medida a aquellos identiñcados previamente en 
el Laboratorio Arqueológico como los complejos cerámicos tentativos. Aunque el 
ariáHÍ!5is¡ y laL (:oTt$:t:tritíí irervisi(5Tt (1(:1 rrrísrrit) Ti() lut t€ínmiriaKlo, ííl siítt!Í€̂ íYte (l(í
la secuencia se basa en esas diferenciaciones.

íiít rtís;urri(̂ íi¡, l:t s(̂ (:t!€rri(:i:t <e¡sl)()2̂ ítct:t (en 1̂ )!8! 1 ílíísíciril)!̂  ̂ tríes iñctsíes terttatiñ/¡ai; (Cíona 
complejos que fueron ordenados consecutivamente como Complejos 1 ,2  y 3. Esto, 

ê í trat)arj() rt̂ â liŝ aílt) erí 1 saî îíeríe (;uê  (el [):i¡rrtero se r(e(:l;̂ siíit]!u¡(e (:orri() 
(I!orríí3lej(3 ií̂ uatlrriíeTTííe (el ¡$(ê r̂iTi(l() :;(e !teíl(eíihnte coinac) (I!(CHrrq)l(ejí) lEl (el últiinnhC) s¡(e 
dr\/i(la (eri (lo¡s lltsíes ĉ ennc) (Ijorrit)l(ej() ([T (I!c)rrq)l(ej() lE). (<Cuad!io 1).

CUADRO 1

SECUENCIA CERAM ICA TENTATIVA PARA SALITRON V IEJO

Ordenamiento Tentativo 
(l(e l()í; (I!c)rrq)l(ej()s

l̂ êí:liatrríi(ertt() lT(eTit:ttii/()

1981 1984
1 A Formad vo Tardío
2 B Clásico Temprano
3 C Clásico Tardío

(3) D Clásico Tardío

Las razones que decidieron la correspondencia de los complejos con los períodos 
títl corri() a]3ítne(e(ert (eri (el (etiadiio 1, S(e íTi(er!(:i()ri4jr¡áji <t(l(elítrit(e.

De acuerdo al contexto in situ de estos cuatro complejos, uno de ellos está asociado 
uniformemente con el estrato preestructural o los niveles iniciales de construcción 
en Salitrón Viejo; los dos siguientes complejos están asociados con las posteriores 
etapas de construcción y el tercero con los niveles del escombro terminal. El cuarto 
complejo, a pesar de su asociación con algunos depósitos comparativamente 
tardíos, continúa siendo muy distintivo. K. Hirth, sin embargo, ha identificado más 
muestras de este último complejo, las cuales aún no han sido incoiporadas en este 
aji<íli¡sis:.

El reciente análisis cerámico ha puesto de manifiesto, como se mencionó arriba, que 
l¡j inaáts tcmp)ra:ia ífas(̂  (:()rK)(:i(l;̂  (̂ it í$jalitrdir( ¡3!ie(:(:íle! ¡a uunta fiaste q[t¡e; rt() ftiíí
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muestreada en 1981, pero que pudo ser identiñcada en un gran número de depósitos 
{)!TÍrriaLrTk)!S (IF̂âscí IB) (íri 1 ]Rt(̂ (:i(̂ rit(3rn(̂ rit(í, s:e iiari i(l€íTitiífií:ad() í)tjrajs rnu(5í;tiiaí! c!(í
este temprano complejo, aunque son pocas y proceden de pequeños depósitos.

El Complejo A se caracteriza por tipos cerámicos de loza Blanco Bronco y Cremoso
Amarillento Fino. Los tipos de loza blanca incluyen una serie de cerámicas con

%

engobe rojo sobre blanco, así como cerámicas sin engobe que se distinguen unas de 
otras por la pintura y las incisiones. La pintura roja se observa con mayor frecuencia 
en los bordes y los hombros de jarras con cuello volteado en curva hacia afuera o 
bordea las zonas decoradas con incisiones. Las incisiones se presentan en varios 
patrones, entre las más sobresalientes se encuentran los grupos de líneas diagonales 
o :;cirril)!̂ â(l() (:nnmdo.

Los tipos de la loza Cremosa Amarillento Fino incluyen, entre los más notables, 
(:ê r̂ iíni(:íis <de supwsirfi(:iíí Ibnruiliíla (:ori íírijT()l)í̂  :ui3iranj;aci() (3 (:()ii c!í)l)lkí 
aníirímja(l() s¡(Ĉt)rê ariíiraiijaílí) [)íüi(l(). l"()íl()í; los íijpMOS iní:lui/í^n uriíi g;r:ui {̂ iio'phorí̂ it̂ n 
de cazuelas de paredes salientes con acanaladuras a lo largo de la circunferencia de 
los bordes engrosados o canales en circunferencia en las paredes exteriores.

Los tipos de la loza Cremoso Amarillento Fino tambión comprenden un signiñcativo 
p)or(:(̂ ntíij€: ílíí i/asijaLS (:()n (leí:oraí:i(5n íil iití̂ yattî /í) <sii un ¡3íit!\5n (]U(í, €:ri ¡su iTi:3]/0!' 
parte, presenta grupos de líneas onduladas. Debido a ésto, entre otras cosas, se 
consideró que este complejo fecha, cuando menos, del Período Formativo Tardío.

<G]k)innn)!€¡¡() ]E1

La mayoría de estos nuevos y muy predominantes tipos cerámicos del Complejo B, 
han sido asignados a las dos lozas representativas del Complejo A: Blanco Medio 
1B̂T011C() ([̂ !̂ í!TTí)sc) ^̂ jTri3Lrill(ínt() Î iiK). I-̂ 3¡s tijpo¡s (leí l()3:íi l)l:ui(íai (lis:tin¡yueíri, s;iri 
embargo, debido a que en raras ocasiones fueron pintados preñrióndose dejarlos al 
natural o con un ligero engobe blanco. Además, estos tipos se caracterizan por una 
variedad de estampado en zig-zag en zonas y aplicado impreso, así como incisiones. 
Î )̂r (íj(̂ rní)l() ¡sot)r(ísal<S!i:: 1) laLrr¡as (:()ii (íS!Lanijpa(l() e¡ri :íiĵ -:za§̂  en :z()iuts (íri los 
li()rril)!X)¡5 ¡y rri()tii/()s (:uri/iHfn<eos: iiicisos en eíl (:u€ír]p<) jíuirâ ; <c(3n Liria l)airida 
aplicada impresa en el hombro y motivos curvilíneos incisos o sombreados debajo.

Los tipos de la loza Cremoso Amarillento Fino asignados al Complejo B incluyen 
cerámicas similares a aquellas representativas del Complejo A. Por cierto, separar 
e¡st()s ti]po¡s !i() lia ¡si(l() tíir(ííi íilcíil (le¡s(le (íl piriíi(:i[)i() (lel)i(l() :i (qu(S la:; i/íiria(:i()rie¡s 
representadas pueden reflejar no solamente diferencias de tiempo, sino también un 
coííiiniento irrí̂ ŷulíir, (liĥ iieiiKíiais rriífiiiriíis (íri la connipwosi(:i(5!it dle líi aircillíi (íl 
enjy()l)(í ŷ (ín3:;i(5ii j3o:;(lepwDsií:i()iial (l(í Isi $;Lipheríicie.

()lb¡5tarit(í leí íiíiteírio!- ŷ c¡Lie (íl ¡aiî ilisíis (l(í (̂ :;tas irit(írii3;gajit(3:; (:()nti!̂ í̂:̂ , (ís 
razonablemente aceptable que los tipos Cremoso Amarillento Fino del Complejo
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son, em iiiucíios (:as()s; i/:iri¡antíís iiHMiiilÍJCtiJiRíias de los tijpos; (lííl
(̂ orrip)ler¡o aLSiini¡srri() el us() íle: díecíJiiai:!̂ !̂! atl inKeĵ îtii/í) de(:iTe(:i(5 ein foriii:i 
si§^riiíl(:ati^/a. \̂ :isijâ ; (:()ii sii¡3€:r1ñíci<e:5 (:xterri()iie:; iiojâ ; t)ruil!(las :$up)eríi(:ies 
irit(írTO!res ;ari:irarij:Mlas (jk̂ í̂ c)rac!as aJ iiejyati\̂ (), ¡siii ííriiljíirĵ )̂, tiiiTil)i(̂ ri Iñuteircnr̂  
tentatii/arncuite: asiĵ imclaLS :i C!Sta f:ise junto ccjn ijuia (:aLZuel:i ĉ oia (5iijĝ )l)€: 
recubierta de estuco pintado en rosado amarillo y acua. Entre otras cosas, esto apoya 
un fechamiento estimado dentro del Clásico Temprano para esta fase.

Complejo C

lE>esdkí el t)ri!i(:i{)i(), tos (:()iití:xt()s <c(ír;imi(:aLS dtel <(r()Tn{)l€rj() ¡scí (listiiij^uierrtjn 
fácilmente de las otras muestras pertenecientes a los Complejos A y B debido a la 
{)ríís^sní:i:i (jkí Ihocm ./ Ĵi:ir:irijadío !̂ )̂lí(:TO!Ti() a:$í (:o!n() (C(í!̂ irrii(::ts <d<e la lô m IPaî jk) 
Medio Bronco. Las lozas utilitarias Pardo Medio bronco incluyen jarras pintadas de 
rojo o con bordes rojos y jarras sin cuello, cazuelas y platos de superficie arrugada 
a 1(3:; <cij<ile:s SK: lê $ fía llarriado **iii(:en¡saLrios" (l:laudí(e2L y lElec(qu(̂ lÍTi 1Ŝ 172Í). fiii 
ejemplares bien preservados se pueden observar bandas rojas de la anchura de un 
dedo en el cuello o en la parte superior del cuerpo. Incisiones en sombreado cruzado, 
estampado en zig zag en zonas, cepillado y protuberancias en forma de perillas son 
diagnósticas para estos tipos.

Los polícromos de la loza Anaranjado Polícromo diagnósticos del Complejo C 
incluyen muchas variantes de lo que ha sido definido previamente como Sula 
!^t)lí(:rorri(). ]Êri lû iaur <de (lesí^rilji!* ti]p<)s i!iílii/i(lualc¡s :aí̂ uí, resulta íinás j3iiá(:tico 
enumerar algunos de sus atributos claves. Primero, quizá el rasgo más diagnóstico 
del Sula Polícromo en la Zona de Embalse de El Cajón, es el uso de pintura roja y 
negra y también ocasionalmente de anaranjado y blanco, sobre superficies sin 
en¡y()t)€: tírr c(í!iáíni(::ts (Icí líi loí :̂i î LTiaLrajijaílk) I^íeílit) Idilio. lL.a íiiay^or ¡jajrteí (le: la 
pintura está conñnada a zonas rectangulares o cuadradas bordeadas de dos o más 
bandas rojas o negras. Tercero, los diseños son primordialmente geométricos e 
Í!Tíclij;/e:ri ¡siliiê taLS (leí {jinlrriieles, ĵ !X̂ (:<ts, rriotii/c)s (jk: rerjilla, cruce:̂ ; y :zijĝ í̂ag[. lEst()s 
elementos a menudo están presentes en espacios circunscritos y ocasionalmente 
llenos con barras de un solo color, óvalos, sombreado cruzado, etc. Cuarto, se pone 
casi el mismo énfasis en los bordes y bandas que en los elementos de relleno. En 
algunos tipos y subtipos claramente relacionados, los diseños antropomorfos y 
otros diseños naturalistas también se presentan en combinación con los comunes 
rrioti\^os !geí)Tn(̂ tri(:()s.

No obstante que la clara evidencia de substitución de lozas sugiere que tuvo lugar 
alguna discontinuidad en la tradición entre fases, o sea entre los Complejos B y C, 
el mantenimiento de la forma de las vasijas y los modos de decoración, cuando 
menos en las lozas utilitarias, indica que este rompimiento no fue ocasionado por 
un desplazamiento de la población o desmembramiento cultural. Aún así, debido 
a que los cambios señalados son bastante signiñeativos, este asunto se continuará 
explorando a medida que avance el análisis.
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Por último, es de hacerse notar que las típicas cerámicas del Masica Inciso están 
aso(:iadas (:ori, al íiieri()s, î lĵ tiTios (le [̂)ósito:; díel (Ik)ni{)l(rjo (I!. F̂ ute:$to (trie su 
ipreseri(:iai (ís t)a¡starití: e¡st3oní(li(:ai jpeirsiste: erri 1¡̂  ¡siĵ uieritíí íñstse:, (I)orrip)lííj() lE), su 
presencia en Salitrón Viejo no constituye un indicativo primario para la estimación 
(leí jfecliarriiê rito.

<Ĝ onn¡p)!€:¡() lE)

Otro ¡ynjíjpo cíe tijoos; (Icí lk):za yl̂ TiainMijaclí) lP̂ c)H(:roino díefiriitlt) jp̂aira Ŝ aúiijrdiri "̂ î(íj() 
sobresale por el uso de rojo y anaranjado, o simplemente rojo, que llega a excluir 
la piirituin TTCí̂ r̂a. î îiiií]u(̂  !iiu(:liíts (l(e íku; (:oiiijpo:$iciorKís (lo (jis(^ñ() aisoci¡adíts 
corresponden a aquellas adscritas al Sula Polícromo, otras variantes tienen motivos 
de linceas jfinais rriu)7 (listirtti /̂o¡5. lÊri (:ual(^iiier cas(), (lel)iíl() ¡at estas ¡siiiiilíittKlcís, se 
postuló en 1981 (Kennedy, M y Y) que los tipos rojo sobre anaranjado y rojo y 
anaranjado sobre anaranjado que se asemejan al Sula Polícromo, son contemporáneos 
de los más prevalencientes tipos rojo y negro sobre anaranjado del mismo Sula 
Polícromo.

En 1984, sin embargo, se identiñeó un relativamente bien deñnido contexto en el 
Laboratorio Arqueológico, en el cual estos tipos pintados en rojo sobre anaranjado 

iiojc) i3jiaraíijad() ¡sol)i\3 i3í̂ íír¡anjíi(l(), ¡scí j:Mreserital)ari iricíĉ pxíricíicrritĉ nicíritc: (le los 
polícromos rojo y negro sobre anaranjado descritos arriba. En este mismo contexto, 
además, se encontraron los fragmentos de una vasija bien pulida, pero sin ningún 
otro elemento decorativo. Esta información, junto con los nuevos datos estratigráñeos, 
(li(;r()!i (:()in() iie¡5tiltíido lít i(l(̂ ntií3íca(:i(̂ ii defini(:i(^ri (Ikíl (Ijorrit)l(íj() ]E).

1D(̂  (ísite (:()rri¡3l(̂ j() tíirril)i(̂ ri í̂ DirrriaLri piarte Los tipies (Ikí la l()z::t F̂ aird() 13íroiic(), (̂ itc: (:ri 
su rria)7()rí:i clup)li(:airi ít :̂ c;uc:ll()s díefiTii(l()s; ¡paja (I!cirrip)l(íj() (]!. s(í <e:;tái
tratando de establecer diferenciaciones más precisas, la única discordancia parece 
estar relacionada en este momento con la relativa frecuencia de los rasgos del diseño 
taúíes (:()rri() :\)jo rriotii/()s p)UTitfíaKlos.

íC!orM:lia!S¡()!i(eí;

Obviamente se han dejado por fuera muchos detalles como los que se reñeren a la 
distribución de determinados contextos en Salitrón Viejo y sus implicaciones con 
respecto al desarrollo del sitio. Para llenar en parte ese vacío, se añadirá someramente 
que el más temprano Complejo A representa principalmente los niveles iniciales de 
(:oristru(:ci^)ri ele: la p)ítrt(̂  rri()iiuiii(íntial (l(íl s¡iti() ()()ri()(:i(l() c:orrio Ijŝ k̂ sia. í.̂ ŝ 
(̂ (ír̂ iíiiicíts: :a<;ip7Tiadais ail (I!cirrip)lííj() 191, jp<)ir ¡su p)<rrt(̂ , se (̂ !ic(i(̂ Titjraji (̂ ri la l3¡aí;e (Ikí
muchas estructuras tanto en el Conjunto Residencial Oeste como en el Conjunto 
Î Lesi(jkííi(:ial S¡ur. Ii¡st() iiKlicíi, eiitre: (ibras; (:()sas, C[ue l̂ítlitrdíri "\̂ i(:j(3 (je iiri 
considerable desarrollo previo al inicio del Período Clásico Tardío. Por último en 
el Clásico Tardío, parece que el nuevo desarrollo estuvo enfocado en el Conjunto
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lRL(̂ si(ierri(:i&l !Sur ]/ ipajrciaLLrrieiitíí (í!i (Jorijujitc) R(esi(i(ínci^ l̂ o¡3osií:i(5!i ¡al

lo (][Uí(e !Pes]3€í:t;a al í¡í(:!i:Mrii(í!ito, (IkíritnD (jkí c^^rto tiíííiijpo ste e:sjp€ira t(:!i€ír SL ILa 
disposición los resultados délas pruebas arqueomagnádcas las cuales, en combinación 
ctiMTí l()s; (l:uo¡s ê str:ttij3;ináLfi(:()¡5, ]pro\í(:e:r̂ Í!i ijji irtvatluítljik) tJtHito (le :t{X)]/o a laLS 
(:tji(la(l()s;aLS !)()r l<o iLajiitc) (:()Tts;ervatti\̂ aLS <es;ti:maci()Ties ¡sí)t)!C la :trrtijyü(íílítíl íl(: 
5)̂ alitjr̂ )rí "̂ îej().

t(í!TinriríaLr, ets í:laro íju(: l̂ t i!ici(lení:iaí en !̂ ¡alitr )̂rt "̂ îej() (le las (:er̂ irriií:aLS 
localmentc manufacturadas de Polícromo Sula, Masica Inciso y diversos decorados 
al negativo (Usulután), sugieren que ciertos aspectos que se refieren al desarrollo 
interregional en Honduras pueden ser productivamente revisados a medida que nos 
:t(̂ er(̂ u(írTi():; lat (:()rri]3l(;tít(:i(5ri (l(íl :3jnili:;is.
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EL PATRON DE ASENTAMIENTO 
A LO LARGO DEL RIO SULACO DURANTE 

EL CLASICO TARDIO, HONDURAS.

]RLíí̂ î(5!i (j[<e lÊl (IJíij(5ii (íii la¡$ tií^iras íiltíis d!e:l (̂ erritiio de !i[()ii(luira[S (TF̂ijg;. 1) 
un ihni:(̂ !xjÍ!Sí:ip)liriíiri() (1(3 saJh/iajTi(3iit() íi p̂ r:ui (3S(:alíi (Les(l(3

et aLÍ). lEil íunííisis p)r(3liiiiin:ir (:()riíihrrria í̂ uê  (3SlLa r(3̂ yi(5íi sostui/() iun¡a (l(3iisa 
población agrícola de organización social estratiñcada, la cual participaba en una 
(3)(t(3risa !re:d díe (:()rri(3rcio de l)i(3Ti(3s íí)((itií:í)s;, c^^mo (íl jaíl(3, (̂ u(3 s(3 íí̂ t̂enidía a itrai/(̂ s 
(1(3 l)u(3Tia [)íirt(3 (l(3l área rries()arri(3ricariíi in(licíui(l() l¡aí3()s tatri l(3jari()s (:oriK) (3()ii (3l 
centro de M éxico (Hirth en este volumen). Sin embargo, el principal enfoque de esta 
i!T/(3s;tij3 îci()n ira si(l() (1(3 (3aiiá(3t(3r r(3pp¡()rml, (3ii e;st3(3(:iíil (3ii la i!nflti(3ii(:ia (Id 
ni(3(li()ar!il)i(3iit(3 en el (l(3sa!rroll() (1(3 tiriat (3S¡tru(3tu!-a s()(3ial irit(3p̂ r¡a(l:i (lunarit(3 (;1
F̂ (3rí()(l() (I*láLSi(3() Tlandí̂ ) (!)()()-1 ,OCM[) (l.(ü.).

C()!iTK) p)urit() de p)arti(la s(3 ¡sii¡3us;o (̂ u(3 la ()!̂ 3:a!il:zíi(:i()ri s()(3i:il de l:i r(:pyi(5!i t)ajo 
estudio se encontraba en algún punto entre una tribu y un estado. Sin embargo, en 
vez de tratar aquí con los problemas y el poco productivo concepto de **cacicazgo'' 
(̂Tk e¡st(3 p)arti(3ular (3()rit(3?(t() íirqu(3()l(5j?l(:o, (3?(:irríiiuir(3m()í; ent su liijŝ ii* :i(pu(3ll()s: 
patrones visibles de esta supuesta organización en la medida en que pueden ser 
p)(3r(:il)i(l()s; en est(3 rri()nierit() í3n (íl (:errtr() (1(3 lHl()ii(liji'a:5.

Ahora que han surgido una serie de datos preliminares de los estudios independientes 
¡s()l)î 3 la lRt(3p̂ i()ri (1(3 lÊl (̂ îj(5!i, estarri()s einnt]pM3:zan(l() (3i/aluar lat níitiiiial(32:a (1(3 l:is 
relaciones intrarregionales observadas o que se encuentran implícitas en el patrón 
de asentamiento. En esencia, ¿cuál es la gama constatada y la variación existente 
de tipos de asentamientos?. ¿Cómo está relacionada esa variabilidad de los tipos 
de sitios con los recursos existentes?. ¿Cómo están relacionados o integrados estos 
tipos?. En lo que sigue enfocaremos estas interrogantes.

l^os (latos ar(pii(3()l(̂ j?l(3()s p)aríi(3Stíi discusidin s(3 (i(3rii/íin (1(3 uri î 3(3()iTri(l() si:;t(3rriíltií3() 
del 100% de los 94 km^que constituyen la Zona de Embalse de El C^ón (Hirth et 
al. 1981), un recorrido de una muestra estratiñcada del 4% de los 1,2(X) km^de las 
tierras altas adyacentes que forman parte del sistema ñuvial de los Ríos Sulaco y 
Humuya (Hasemann 1983) y los resultados preliminares del programa de Pruebas 
jR(3p̂ i()nal(3S (lrlas(3maiin (3t al. 1̂ )!̂ ^̂ ; l-̂ aira!líaLS(3rriíuiri 1 IL̂ os (líit()$; e¡sp)(3(3ífi(3()s;
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sobre el mcdioambiente ñieron aportados por los recorridos geológico (Coskren 
1S)!10), js;(e()<rr(̂ ti(íí)l(5íyi(:() (jColliiis ISfori/illkí 1*981) l)()t îrii(:o (I êrim 1 
j33irti(:ril:rriTi(3ritíí, (̂ s!Lajn()í; ein (jk:u(l:t c )̂n "V̂ ñílliími I^<)!((ír ¡Di)!* ¡sri e¡stuíli()
etnográfico sobre el uso actual de la tierra.

Enfatizaremos las implicaciones de los datos de Loker sobre la agricultura y 
volveremos sobre este punto continuamente, debido a que es necesario para 
e:stat)lííC4̂ !' (leíS(l(: riri p)rTn(:ij3i() la <c()!Trela(:i(5ri cintre: la e(:oriorriííi t)aLSít(i:t en 1:3̂ 
agricultura y el patrón de asentamiento en el Clásico Tardío en la Región de El 
Cajón. (Sin embargo, en ningún momento deseamos implicar que la subsistencia en 
el Clásico tardío estaba completamente restringida a la agricultura).

Como Loker puso de manifiesto, el potencial agrícola de esta región tenía limitaciones. 
Puesto que la limitada naturaleza del medioambiente fue decisiva para dar forma al 
patrón de asentimiento, empezaremos la discusión con una breve descripción del 
medio ambiente y como éste se clasificó con propósitos analíticos.

!il ? l̂tííli() aitT3!)¡ente

]Eíl c¡aná(:ter iñísi(:() del ¡sistteiníi ílui/ial en Ikt l̂ eĵ (̂5ii díe lEU (̂ aijdiri se: (jíistiiiĵ tie: 
primordialmente por abruptos y bien irrigados cerros, moderadamente cubiertos de 
bosque, así como por los profundos cañones de dos ríos (Sulaco y Humuya), que 
Iho;/ en (lía jforirian la 2̂ c)ria (le: íirTil)aLls(í (l(í í l̂ 2̂ ). ]̂ /!̂ is (le
especímenes de plantas que crecen en la región, incluyendo muchas frutas 
comestibles, legumbres y tubórculos, se recolectaron distribuidos en cinco zonas de 
vegetación (Lentz 1984). El inventario de la fauna varía de numerosas especies 
ñuviales de moluscos, crustáceos y peces. Abundantes animales de caza tales como 
el caimán, iguana, p^uil, paloma, armadillo, guatusa, tepeizcuinte, chancho de 
monte, nutria y venado. Pájaros de brillantes colores, entre ellos seis especies de 
loros (incluyendo el papagallo escarlata), cuatro especies del género trogón, dos 
especies de tucán y tarragones.

La Región de El Cajón no es un medio ambiente inhóspito, pero sí exigente y 
delimitado. La mayor parte de las corrientes ñuviales de segunda y tercera categoría 
que irrigan las tierras altas son de lechos escarpados, de violenta caída y estacionales, 
permaneciendo secas más de seis meses al año; más del 90% de los 1,200 km^que 
constituyen la región de estudio presenta una pronunciada inclinación de, por lo 
menos, 12^ y usualmente más; el grueso de la restante tierra plana o de terrenos de 
suave ondulación se encuentran en la región árida de las tierras altas cubiertas de 
bosque de pino, en donde los delgados suelos con frecuencia no tienen la capacidad 
para sostener un mínimo de pastura. Las apetecidas tierras aluviales, por su parte, 
están sujetas a frecuentes inundaciones. En base a los distintos estudios ambientales, 
existe poca duda acerca de que el paleoambiente de la Región de El C^ón ha sufrido 
¡pocos carnl)i()s en los tiltÍ!Ti()s !2,(X)() :iflos (TLje:rrtz (̂ ()lliiis; lSíori/ill(í 1<9!8! 1; 
comunicación personal de D. Coskren).
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]Ê ste í)íiTi()!*ajnna íi(̂  í:()nt!rastíís !hia í)!*¡g;ÍTiad() dios e:slñLieTZ()s; ¡p̂ or
identificar analíticamente las zonas ecológicas útiles dentro de la región. El primero 
de estos distingue cinco comunidades de flora que se excluyen mutuamente, las 
(guales; en jT€íri€:nal (:í)irresq[)ori(leri a las; máirjB̂ nKís de; los: rí(3¡s, l¡as tiê iTras aiir/i;ales;, las 
(íl(íi/aí:i()!i(5s: iiitt̂ irrriíídias: lâst tieiTrais rriáis aLit̂ ts (fe la r(í̂ yi(5ini (TL̂ erit̂ : 1
Desafortunadamente para los objetivos del análisis del patrón de asentamiento, este 
esquema comprende una amplia zona dedicada al crecimiento secundario de la 
i/(̂ ĵ ^̂ taci(5!i <0 la itjyiri(:tiltuirai. lEsta 2:oiut (:()iTs;titTuŷ e; rriáís <del <de lai rî ĵ ióri, 
obscureciendo así muchas distinciones de las condiciones ambientales. Si, por 
ejemplo, las mesetas de delgados suelos de las tierras altas y las menos abruptas 
pendientes estaban dedicadas al pasto, estas áreas fueron designadas como zona de 
agricultura y, por lo tanto, no se diferenciaron de los terrenos dedicados al cultivo 
en el piso de los valles. Además, este perñl no toma en consideración las variaciones 
de la pendiente o su proximidad a las fuentes de agua, factores ambos que repercuten 
en los patrones de conducta de un grupo humano.

El segundo esfuerzo para definir micro-ambientes enfatiza una de las limitaciones 
de la región, el potencial para la producción agrícola (Loker 1984). Al diseñar su 
(ístudi() s;ot)re (íl iiso SKrtuaLi cíe; la tierra, I ^̂ jkjer líleiitifit̂ ai riria seri(í íltí 3K)íias¡ 
ambientales en base a dos factores determinantes para la producción agrícola: el 
clima y el suelo. Dentro de la región bajo estudio, el clima varía en relación directa 
coii la (íl(íi/aci(5iií, la cuail \̂ a (l<s 100 íi (̂ íisi 1,!)(]M0 ni.s.ri.iii.; la í:ali(la(l del $;ti€;l() <e¡s 
determinada por muchas variables tales como la vegetación y el impacto humano, 
¡PKÍIX3, c:c)rri() ]L.()lKí!- rni¡siTi(3 s(̂ ilalíi, iriin̂ ûim (ís¡ tari (le(:ií;i\^a (:()nic) líi t()t)()¡y!raLfí:i. ]Ês;
decir que la inclinación del terreno afecta fuertemente la proporción y la dirección 
de lai e;ros:i(̂ ii ¡y la (le[)():;i(:i(5ii iiŝ $t)<í(:tiñ/ajiieirite:, líts ()tiale ;̂, ai stu (lí t̂eiimiiiaii la 
calidad de muchos suelos. Esta clasificación preliminar incluye las siguientes 
(:uat!io 2:oiias:

1. "̂ (̂í̂ ras: p)l:iTii(:i(ís alui/ialíís; e;ri las rriáirjyeiKís de; l()¡s iifos;

2!. l̂ ;̂ii(lie;rues sim\̂ e;s: a

Pt;ridie;rite ;̂ es(:ar]píi(las: lUíls; de; l̂ "̂"

1̂. l l̂aiii(:ie ;̂ de; tierra aLÍtíi: l̂iieas; {diarias a rriáis de 300 ni.:;.ii.in.

Loker tambión describe una variedad de técnicas agrícolas tales como la limpieza, 
¡sieíiiilbrai, ele;s;liie;i1bia; c^3se(:liíi, ¡al iĵ tial etue; rê risitiia líi irî /í;!isi(5n (le; t:rait)aij() la 
productividad de 80 diferentes milpas distribuidas a lo largo de tres de las zonas 
rrie;ri(:i()!i¡aílíts ¡arite;s;: i/e;t2̂ ŝ, ;)e;ii(lie;!it<e:; siia\̂ e;s y' ;)e;ri(lient<e¡s e¡sí:a;r]pia(l<as. !SÍ() se 
()t)ser^/aron (:ultih/os <eíi las t)l¡ani(:ie;s ele; tiê irat :tlta. ]L̂ ()lK;r (̂ s;tal)le;(:i(5, (:(3!iic) e;ra (jk; 
esperarse, que la productividad agricola varía de acuerdo a los factores ambientales 

:$í)í:i()e;(:()ii(5iiaict)¡s: t)e;n(lie;iite;, /̂e;̂ ye;tae;i(5!i, (:íüid¡a(l (le;l siie;l(), iin/e;!isi(5n (1(5 trcit)íij(), 
]3rop)ie;(l;aíl ele; la tiê irat, (:ariti(l¡ael ele; g¡rane) senat)r:aíl(), tarriaiño cié; la ifainnilia ele;l 
agricultor, variedad de maíz utilizada y ciclo de cultivo y barbecho.
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(íi/a!tií^ci(5!i ]3irelihmííiaLr díc los ílanos: í)()iKí (jkí rn)aLríiíií(e:;ío l¡a (5xÍ!ste:rK:iat íle (:i!i(:o 
zonas de explotación agrícola, las cuales corresponden a las categorías ambientales 
rri(íTií:i():iad:ts :3íTrit):t. í.a sijúbsijruiíííitíí cl:tsiíñícaci(5n se !3:tsa (íii lats ¡Éreas ¡acttiítlrrieritíí 
utili2::tdats ¡paira la i3̂ y!*iciLiltura. lEjn estíí sisiterrriai e;l riî /(íl fre:Éti(:() ê s ijn íî í:t()î  
suñcientemente decisivo para dar lugar al surgimiento de una zona de producción 
agrícola en un ambiente que de otra manera sería inapropiado. Esto signiñca que la 
productividad agrícola en pendientes escarpadas a menos de 1 km. de las fuentes de 
agua puede ser limitada, pero aún así significativa. La resultante clasiñcación de las 
2̂ ()TUS díe e)L{)l()t4t(:i(5íi â g¡rí(:()l:̂  (:s coimo ¡siĵ û :̂

1.
2. Pendientes suaves;
3k. !̂ ^̂ ri(li(̂ íit(ís €íS(:<trip¡aíjkas a !ii(̂ Ti()s 1 Icrti. (le l<u; íij(íTites díe a¡gu:t;

l̂ ^ í̂iílierites es(:â r]paí̂ ^̂ s a innás (líí uri 1 l(jii. (jk̂ líts; ííiííntt^s díe a¡gu:t;
5. F̂ lítriií̂ iíís díe tierna íiltíi;!

Después de introducir los tipos de asentamientos permanentes registrados en esta 
misma región, continuaremos la discusión sobre el uso actual de la tierra.

Tipología de Sitios

Anteriormente habíamos evitado proponer una tipología para la Región de El C^ón  
¡3r(3ñri(írtíl(), (̂ rt s;u lujŝ tr, trntírr (sl aLS(íritarriÍ€írit() (1(̂ 1 (I!láLSi(:() "llsurdíí) í:orri() rrin 
fenómeno dinámico que formó parte de un continuado crecimiento y expansión 
(l-laLSíííníUTJt 1S)!5!)). IL̂ os res;ultítdos ct€íl ]pr(p¡yr:3jna (1(3 í)ru(3l)<ts rt:̂ yi()iial(3S liauri
demostrado, por ejemplo, que todos los grandes centros monumentales a lo largo 
del Río Sulaco probablemente comenzaron como agrupamientos de estructuras 
residenciales bajas. No obstante, estos grandes centros sin lugar a dudas pasaron por 
reconocibles estadios de expansión y los sitios que representan esos diferentes 
niveles de desarrollo se encuentran distribuidos en un patrón distintivo.

La siguiente tipología se ha extraído de nuestra anterior reconstrucción del 
desarrollo de los asentamientos (Hasemann 1985), la cual se restringió, al igual que 
aquí, a observaciones sobre el Río Sulaco. Las condiciones ambientales y culturales 
en el Río Humuya fueron diferentes y su análisis será el objeto de un futuro estudio.

lL.a( jprot3U(3Stat tipwc)l()jyíít cie:l (Tlájsicí) TTlcurdío se l)<tsa (3!i l:ts dif(3r(3iit(3í; (:l:̂ s¡es (fe: 
estructuras, el planeamiento arquitectónico de los sitios y el tamaño de los mismos. 
En nuestra previa discusión del crecimiento de los asentamientos, se identiñearon 
tres tipos de plataformas: monumentales, submonumentales y no monumentales.

1 Loker subdivide las planicies de tierra alta en dos distintas zonas según las determina la flora dominante. 
Nosotros las reducimos a un solo estrato debido a que la ocupación precolombina está ausente en ambas.
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]L.a ajrc¡uit(:ctura Tii()iniíiierital í:orri[)!^!iíl(í to(ias lais <eí;íru(:tuiias¡ iiuás cteí iii. de 
altura; lk)s rsisjŝ )!; arí^uit(5(:t(5ni(:os stit)rri()nuiii(íritítle:s tiííiiê ri (jkí 1 ít rn. (jk: altti!^ 
los no monumentales tienen menos de 1 m. de altura. Estas designaciones han sido 
corroboradas por la evidencia estratigráñca y cultural (Hasemann 1985).

Los rasgos monumentales se clasiñcaron, además, en montículos cónicos de bases 
cuadradas y restringida área en la cima; montículos alargados de bases rectangulares 
y una plataforma-acrópolis en Salitrón Viejo. Los montículos cónicos se separaron 
de las estructuras alargadas con amplia superñcie en sus cimas por dos razones, 
primero, las limitadas áreas en sus cimas (usualmente menos de 50 m^) sugieren 
ítin(:i()rie:s rriti)7 (̂ s¡pMe(:i¡ali:̂ atd[â $ <o (le: resUrÍTi¡yi(l() :t(:ce¡50. !̂ k:̂ ytiri(l(), sierri[)rê  esttlri 
asociadas con un planeamiento de plaza formalizada o incipiente. La mencionada 
plataforma-acrópolis es, por otra parte, una estructura de 90 x 70m. y 2 m. de altura 
que servía de base a dos plazas monumentales.

La relevancia del planeamiento arquitectónico para esta tipología se limita a la 
presencia o ausencia de plazas monumentales, claramente deñnidas, ésto es plazas 
con, por lo menos, una estructura monumental. Estas plazas siempre están enmarcadas 
en tres de sus lados por arquitectura, mientras el cuarto lado puede estar ñanqueado 
por una construcción o bien por un accidente del terreno tal como la pendiente de 
una terraza aluvial.

En este artículo se entenderá por tamaño de un sitio el número de estructuras aún 
en pie asignadas a la ocupación del Clásico Tardío en cada sitio, más bien que una 
estimación de la población, de la extensión del área ocupada o de la densidad de 
artefactos. Una signiñeativa gama de diferentes tamaños de sitios se pondrá de 
maniñesto en la mayoría de los tipos de sitios y, en muchos casos, se traslapará la 
categorización adjudicada a los distintos tipos de sitios. En otras palabras, las 
(lifk̂ !̂ Ti(:iíts :sî 7nifi(::iti\7as e:ri (el taumaLñKO (le Iĉ s :;iti()s iiK) sierri{)r(̂  ̂ irrtí)li(:airi lujua 
exclusión mutua de categorías. Esto no debe llamar a confusiones puesto que 
estamos tratando con fenómenos dinámicos que están sujetos a ciertas limitaciones 
y beneficios del ambiente, independientemente del planeamiento arquitectónico o 
función de un sitio.

Hemos mantenido la terminología de Parsons (1971) y Blanton (1972), aplicada al 
Vaüe de México, cuando se consideró adecuado e introducido nuevos términos 
cuando la situación lo requería. Los tipos de sitios descritos son centros regionales 
primarios, centros regionales secundarios, aldeas complejas, aldeas y caseríos.

Salitrón Viejo (PC 1) es el sitio de mayor tamaño y complejidad en la Región de El 
C^ón. Comprende casi 400 estructuras del Clásico Tardío aún en pie, las cuales 
incluyen plataformas monumentales, submonumentales y no monumentales. Este 
itS(Síit<unierit() (:st;l (lii/i(li(l() (:ri (lc)s íit)ifíados (:()rijuíitos rtísidk̂ iieiaLles ()()ri sus 
res]pet:ti\7as [)la2:a:; irioiiuiiieritaLles, trri disjpMsirst) ^̂ njjpo situ î(l() (sn 1¡A {̂ airte ri()rt(í la
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platafonna-acrópolis conocida como **La Iglesia*' (Fig. 3). En términos espccíñcos, 
<e:;tc tííii(:o <(̂ (̂ níít) Î lnírríaurit) ¡se (listirî t̂re: íle¡ tí)d()s los ()t!X)s ¡siti()s errí l:t
re¡¡yi(5íi pwor su tam:tfi(), rntiltit)l€ís (:orijunto:s TTi()Ttu!Ti(íritítle¡s c!e [)laz:a la rnasi^/a 
construcción de su plataforma-acrópolis, por cierto un reconocible centro cfvico- 
(>s¡re¡rr)()riial (tu(̂  t)r(ísurriil)líírT!(írit(í siri/i(5 la re¡yi(jn p)or €írit€:r(). lEs sig r̂t¡fi(:íttii/() (ttie: 
las principales estructuras asociadas con las plazas monumentales de los conjuntos 
residenciales son todas plataformas alargadas; monumentos cónicos con restringido 
espacio en sus cimas se encuentran exclusivamente en La Iglesia.

Otros cinco asentamientos a lo largo del Río Sulaco, que varían en tamaño de 40 a 
(ístruí t̂uiias e iri(:lu]/(̂ Tií p̂ líttítíiDi'nnaLS rri()Tni!n€íTit:tl(ís, ¡mtMrrionurrmntítlíís rto 

rrK)ritiiTi(̂ rit¡al(e:;, fiajr! si(jk) (l<e¡$ijynad()s <c(3)no (:(̂ rit!DS rê îí)riaLles S(S(:tiTtíl:trios: 1.a 
Ceiba (PC 13, Fig. 4), Guarabuquí (PC 15), El Mango (PC 71), Cueva Grande (PC 
59) y La Pimienta 1 (PC 75). Cada uno de estos sitios posee un único y similar grupo
con una plaza monumental que contiene un montículo cónico, del cual se presume 
representa un monumento público, religioso o de alguna manera de función 
especializada. La justiñcación del término centro regional secundario se basa, por 
consiguiente, en la asumida función de estas plazas monumentales formalizadas.

l.Jri¿í () dc)S p)lataí^3rrri:^s nric)ruiTn(̂ Titítl(ís títrrit)i(áii <e¡5t̂ iri ¡Di-ê serriteís en l:ts sei¡s :tl(l( í̂ts 
complejas, pero aquí no se observa un planeamiento formalizado de plaza. Estos 
Síiti():; /̂¡aríajn (Síi t:trri:tflí) cíe SL 118 €ístru(:tujraLS c¡ue in(:l!j)/^^ri ¡DlíttítñDrrriâ s rrií)- 
numentales y no monumentales, pero ninguna construcción submonumental. Esta 
es una categoría de problemática deñnición de la cual forman parte tres asentamientos 
(PC 4, PC 37-38 y PC 85), que presentan rasgos monumentales en una conjunción 
arquitectónica que parece ser una así llamada **plaza incipiente". En efecto, los 
centros regionales secundarios pueden haber pasado por este estadio de desarrollo 
(ílhâ síírriaTUi 1S)!S5)). (Í̂ ui:n ŝ, ip()r lats ra2K)íieís !itertí:i()nadíts <tl)ítjo, alíĝ uriaLS <tl(l(ííts 
complejas poseían la capacidad para un ulterior desarrollo mientras que otras no.

Las simples aldeas y caseríos comprenden los restantes 30 asentamientos en el Río 
l)e: IsLS y\Llíle:aLS (̂ 5̂ a !55 íístru(:tu!'a¡s ric) rrí()ritirníírital(ís), t()ílas, C43n (tna 

(̂ )(C€íp)ci(5rt, e:stájn l()(:¡tli3̂ ítdaLS ít lo laur̂ yo ele; laí; teirtítínts lutttitule ;̂ (j<e tirm 
mientras que los 21 caseríos (2 a 6 estructuras no monumentales) se distribuyen a 
lo largo de las vegas, al igual que en puntos estratégicos dominando desde la altura 
(íl l̂ Lío S t̂ila(:o stts: ]prÍTtí:i¡3<tl(ís tril)tttítrios. ŷ LUTt(]̂ t(í e¡stít ílî /ií;i(5íi <en ^̂ Ll(l(̂ íts 
Caseríos parece hasta cierto grado arbitraria, la localización y agrupamiento de 
<e¡5t()s 1 ajse¡rit:tr!ii(ííit(3s <c(3n seis (íí̂ trtK̂ tunâ ; <o (lí̂ l)e¡ría <c<)n¡sid(:í4t!ise¡
significativo.

Distribución General de los Sitios y Patrón de Asentamiento

l)i(ííi, ¿,e¡ri íl̂ rrr̂ :̂  í̂ onreü̂ t̂ oriílíí íísta ti{3ol()jgjl̂  1<M :K)iias cíe (í?q[)l()tíí(:i(5ri 
agrícola? Sin excepción, los asentamientos precolombinos se localizan en una de
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líLS tr(ís zoriaLS (l€í :i(:tii/i(iaíi íî r̂í(:ola (íri p)reísent(í. ILJiia iimî oiifa p)arti(:ul<MTii(eiit(3 
S!ĝ riiíicatî /<i íi(3 ¡5iti()í; (iináí; (ie:l (;u€: i-ejpiresiíritíi rrî ís del 9*5̂ %? (leí tí)t:il (le líi
¡3()t)lacid)ri del (lüílsicí) lTaLrdf(), €ístjal):i (liiieotarnê rite: eii 1:LS i/ej3̂ ís (jk̂ la
corriente principal. Los pequeños asentamientos restantes (menos de 10 estructuras 
aún (̂ 11 t)ieO se (̂ ii(:oritriai):tri esp)air(:i(l()s 1() l:trj?t) (Ití las ttínrajzas (̂ lííi/:ulais () ¡sí)l)re: l:ts 
crestas de los cerros que ñanquean esta misma corriente y sus principales tributarios.

!i¡st:i (:onrelLaci(5ii (nitns l()s; îS(nttaTni(íritoí; y laLS i/(̂ ¡̂ aLS $;e ve acenttu^ílít ¡x)r (íl 
ci(:l() :t̂ yrí(:()l<t. tiim de l<ts tres :&c)íiais íLe (íx;)l()t4i(:i( r̂i aî r̂lkcola tiri
período de cultivo y barbecho notablemente diferente para garantizar un productivo 
resultado. De acuerdo a los datos de Loker, los terrenos en las vegas (con algunas 
esperadas excepciones) tienen una capacidad de diez años consecutivos de abundante 
producción, sin contar con los beneficios de la tecnología moderna, fertilizantes, 
terrazas o irrigación.

Las pendientes suaves, por otra parte, pueden responder a un uso semipermanente; 
(estc) es, (Icí tiles a (:iiií:o cosedlas sti(:esii/as s(ê ytii(las d<e un (e(̂ Îil/alê r̂ t€̂  í)e:rí()(l() (jke 
barbecho. Las pendientes escarpadas y bien irrigadas pueden mantenerse bajo 
producción de dos a tres años consecutivos, pero requieren, sin embargo, de tres a 
cinco años para recuperarse.

En consecuencia, las vegas ofrecen los siguientes recursos y favorables condiciones 
(Loker 1984): 1) terrenos convenientemente planos, 2) proximidad a las fuentes de 
agua permanentes y de material de combustión, 3) una virtualmente ilimitada fuente 
([)i(:(lra (jkí lito) (le iiiíitê rî il ¡píuia c(m:;tiuc(:i(5ii niítrmíii(:tur:i (je (:i(3rto¡s ítrt(ííii(:t()s 
líticos y 4) los más fértiles suelos de la región.

Sin duda alguna, todos estos factores contribuyeron a la selectiva preferencia de las 
vegas para el asentamiento precolombino. Sin embargo, las fuentes de agua 
jpK̂ niiianíírites, l()s !Tmt(3rial(:s (1(̂  con¡shmc(:i(5ii y' (:()inl3us;ti(5ri, aLSÍ (:c)rno ĵ îantjkís 
extensiones de tierra plana se encuentran en abundancia en áreas de b^a productividad 
â îlíctila (j()!i(l(í ]T̂D <s?(iste íisent:tTni(írit()s (TL.<)l((ír l̂ kii* lo tanto, erl íii(:t()r
ambiental clave que determinó la ocupación en la Región de El Cajón a lo largo de 
toílai su (lti!̂ 3̂ :i(̂ n {)!Dlb¡af)l(írrieírite fute la íi(:c<ei;it)ilid<i(l lat ti(̂ nra ít̂ yrí(:ol:t f)()r 
excelencia, las vegas.

La posible inñuencia de los recursos económicos no agrícolas no fue ignorada en 
el desarrollo de este modelo de asentamiento. Abundantes fuentes de arcilla y 
pedernal fueron localizadas en toda la región, la mayoría de ellas dentro de un radio 
(l(í!21(111. d<e l()slRLÍ()s !̂ kil:i(:c)]/ lr[(irritiy^a(^S t̂aLff()i\jHirtli 1 Ŝ ^̂ l; 5!()iT̂ iisen IŜ ^̂ l). Î îs 
fuentes de pedernal fueron, en efecto, seguramente identiñcadas como centros de 
reducción primaria (Sorensen 1981) .  No obstante esto, no se les pudo atribuir a estas 
fti(írite:s uiiíi iiinuen(:iíi en <el ]p:itr(5ii (l(í ()(:up)aci(5!i.
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El p)atrt)!i (le; (>C)rTiel!aí:i(5!i entre; 2Lseíritaíriie;rit()s ]/ tiê iiia :tí̂ rí(:()l:̂  síí i/tíííl\̂ e; 
]p)a!rti(:ul:3jrrrLe;rrt(í si S(e (:()ít:;ideír:̂  la; ríatural(í2^a ]/ l:ts lirrr¡taci()!TtíS! (le <e:;tas
{planicie:; aLltî /i!̂ l(es; c:oltti/iiale:;. IPrirrieiio c¡ue to(l(), el \̂ aLÍle; (jkíl Ftík) S¡uliaK:() into e;s 
!3í!raves2Kl() ip<)!r riirtj^uiia **llaj:3̂ * :tlti /̂iítl. ínsitas s()!i ¡Diarií̂ os c¡e :treTi2( erri p)urit:t 
C*point bars*') o relativamente estrechos y delimitados terrenos planos o suavemente 
()Tt(lt!lja(l()s¡ (̂ Tt foniia (Le; iTi(̂ (lial(t!ia, aislatlos ()caLSÍ()nalin(̂ rit(: ¡p<3r los e;s(::tripad()s 
farallones del río. Frecuentemente, colindantes bancos de arena en punta combinados, 
tal ()ori /̂(̂ ĵ as en Iñortina (jk̂ íii(í(lialuíia, (l:tri Itjĵ ítr rri()(i(̂ ria(lítrne;rite; e)(te:risos (̂  
ininterrumpidos **bolsones" de suelos extremadamente fdrtiles. También, en algunos 
(:a(Sos, las en ítjnrrria; (It: rritítliít lunia s(í ]pires€;ritítri (̂ ri rilxíi'a:! ()¡3ti(ísi:as <en un; 
rrii:;rri() p)utit(3 -de la (:()!Tri€;rit(í. lEs (ítt e¡st()s e;s]pa(:io¡sos l3<)l¡s()n(ís iiaturaLlrrttíritt: 
(X)rrij3Uhe¡5tos: ;)()r ¡sul)(ir(̂ as, en (l()n(l(3 tir/() lujŝ tr la rri(i)(irita (:()rií:e;rttrní:i(5ít (l(í 
px)t)l¡Aí:i(5Ti.

Dentro de los límites que corresponden al Río Sulaco en la Zona de Embalse de El 
(^aj(5!i, lua;/ (j;n t()t:fi (1(S ¡sií̂ teí (1(: e¡st()s; l)<)l¡s()rie;s :tltti/i:tl(^s 2H)t()s; í)a;rít la a;g[ri(:(iltura. 
l"()(l()s (íll(3¡s es;ttt\/i(̂ !i3in; ()(:tíf)ados, s(sds ¡DO!* (:(̂ ritnos rt̂ jyi()!i:3l(ss;. Fil t̂ trníiflo, iitirneiro 

cc)rr!t)i!ia(:i(5!i (1(̂  ti¡3o:s (le; :;iti(3¡s i/aLTÍmi (l(í uri t)olsd¡ri ad c)tro, ê n r(̂ l<t(:i(5ri ad á;re;a( del 
\̂ aLÍle; Ikt (í?((:l(ĵ ;i\̂ i(l:t(l (1(̂ 1 (:e;ritno re;̂ îoíta(l. l̂ k)r ex(:ltts¡i\̂ i(la(d s¡e (íriti(̂ íi(l(̂  íK;uí (̂ ia(í 
(l()í) (̂ eíritnos r(í̂ î()!ml(ís e;n riirij?ijn câ ô ()()u[)a(ri (el rriiisrrtt) l3<)ls(̂ ri, 1(3 í̂ (j(: (dke c)tín 
manera significaría probablemente una duplicación o rivalidad de funciones entre 
(este ti¡3() (l(e s;iti()s.

()(:ut)a(ci()n ini(:iítl (l(el /̂all(e (l(el l̂ Lít) 5!ula(:o e;ri ŝktlitrkirt !m/() lug;aur eluratritte
el l̂ í̂ înnanî /t) "Tardío (l̂ L(eriii(e(l]/ (eii (este; \^olu!ii(en), e;ri (el (ê ehertsc) l)()l¡s(5Ti (lee la 
región, desarrollándose en un centro ceremonial de proporciones monumentales 
aurittes (l(e e¡u(e s(e (e§;tad)l(e(ei(era íeuade;tii(e! ()t]ro (eeetitno re;§;iort<tl. ll̂ umiuee e;l (ITLá¡si(e() 
Tardío, Salitrón Viejo fortaleció su papel como centro regional primario, al mismo 
tiempo que surgían nuevos asentamientos, cinco de los cuales se convirtieron en 
centros regionales secundarios (Fig. 5).

Líítít s(3la (̂ ?((:e;p)c:i(5rt, (:c)rt la; (que SMe trartaunl (í¡st()s; (:e;ritT(3S rê îotmlí̂ s
secundarios se desarrollaron en intervalos de distancias lineales de 6 a 7 km. río 
^̂ [111)3; â l)a;j¡o (le; S!alitr(̂ Ti ^̂ î(íj(). lÊs ¡sijgtiifi(:a;ti\̂ () (̂ u(̂  (1()S¡ (:e;rrtros re;í̂ i()íial(̂ S! 
secundarios localizados en la misma vecindad del Río Sulaco nunca se encuentran 
en lít rrtisTTiia !TÍt)(ír;aL

La distribución de las seis aldeas complejas no está tan formalizada. No obstante 
( ŝ̂ o, (:inc43 íltí (í$;t()s; :â ;c;rrtítíTii(̂ !iíjOS s<í ( í̂K^ritírttiran, €;ri 1(3 ;a (s;:st)acio ¡stí iieíTitírtí, 
asociados con el centro regional primario o con los centros regionales secundarios 
(Fig. 6); tres de estas aldeas complejas se agrupan con Salitrón Viejo. La sexta aldea 
C(3inrq)l(̂ jít (1?((̂  1 ) st(e (ííi(:u(íTUjra íti:;lí(dít en :;u í3not)i() l)()l:;(̂ ri (ítitire; (los (̂ títinros 
reg;iorial(^s ¡s(̂ (:uri(lia!rios;. (Î ()n t í̂:;px:ct() a !():; r(í(:u!iso:;, (:(CKlaLS líts :tl(jk:4̂ s ĉ 3rrq)l(:jí̂ s 
están asociadas con extensos y fértiles terrenos; el tamaño de estos asentamientos
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p)ajrc:c(̂  i/íiriíir en iiel¡ai:id)ri (liî í̂̂ tíi (:ori (íl tajintailí) d<e las sul)ílr(ías del t)()lŝ 5!T c¡ue:
d()rTii!Hit)2iri.

Las simples aldeas y caseríos muestran solamente una ligera tendencia a agruparse 
í:(ír(:a (jkí lk)s s¡iti()$; tniís ĝ raiitik̂ s: (5). l)ien ¡3:irtK:(̂ ri (iK̂ uĵ ja!*, en su iTüaî oirííi,
luj í̂ire ;̂ (:strat( ĵ?ií)()s;. lBst()i5 [)tiitto¡s e ;̂trat(íj?i(:()$; iiiclu]/€;n las (firmas; (le: 1()¡5 cenros )7 
extensas vegas sin ninguna otra ocupación. Dieciseis de estos asentamientos, en 
e:f(í(:tí), dc)rriiinait 11 (1(̂  1()$: riiíi)7()!'e¡$ l)()l¡$()rie:s (:()rn]pu(ís;tos (̂ ii (̂ 1 IFtío S¡ttl¡a(:().

í.^ts (listirttias (:c)rril)Í!naci()iK ŝ (le: tijpos de s;iti(3¡s (íit los l)()lí;oTie:s 2Llu\7Í¡a]k:s; ¡3<aít(:(ín 
representar grupos de afinidad intraregional, los cuales se integraron a nivel local 
phor rriexlií) ele: la¡s fuii(:i()ii( ŝ¡ (l(í Los ( (̂íriti'os re:p̂ i()ii:al(̂ s (TF̂ip;;. 17). ÍEst̂ as; fiiití:i()!TK:s 
p)u(í(leii lualxíí̂  sido (le: (:íu î(:te:r ritma! <o :a(lrriiiTást!raLti\7(), () <aiiilao¡s,p)ij(^(l(^ít !bal:wgjr 
estado relacionadas, en general, con toda aquella actividad pública que tuvo lugar 
en lai atcir()p)olis (l(í IL̂íi Ip;l(^sia, ¡3ue:st() (]U(̂  <estíi (:()iañ^pura(:i(5n (li<ajyn(5:;ti(:a (l<s jp)laLz¡a 
riuíi()íi í;e (íiaí̂ ucritiia (lup)li(:a(líi <sn tiri TTiií;rTi() l)<)l:;(̂ ra. S¡iia (íinlâ airgíC), (3i:r:a (:l<ase (le 
actividades públicas, o de la misma categoría, pero de menor grado de importancia, 
¡nj( (̂leri !htaJb(̂ ! terii(l() luĵ âr e:ri aúí̂ punía ()tríi taail̂ e (leritno (1(:1 ¡ajTirutp)a[nriie:rit() ele lata 
l)()l:;(^n, (̂ ui:̂ l̂ e:ri íis(3(:i¡a(:i(5!i ()()n r¡a$;p̂ ()s aiiquite:(:t )̂rii(:()s rn()riuin(̂ rataL(s:; )7 lais 
incipientes plazas de las aldeas complejas.

Es posible que esas aldeas complejas representen grupos residenciales de linajes 
que se segregaron del centro regional más cercano. En cualquier caso, asumimos 
que las diagnósticas estructuras monumentales alargadas de estos sitios representan 
residencias de élite. En ausencia de arquitectura submonumental, inferimos que la 
clase élite era muy diferenciada aquí.

El tamaño y distribución de estas aldeas y caseríos, con frecuencia situadas en muy 
arrip)lias \7(:̂ í̂is ¡siii tiiii^Tijiia otjra ()í:u¡3íicid)ri, :;u^ii(:reit una fiiri(:i(5it estrat(5j3j(̂ 2̂  tíü( ŝ 
como una permanente custodia o mantenimiento de recursos agrícolas primarios.

De la misma manera que los centros regionales secundarios se rv ía  para integrar 
grupos de afinidad dentro de sus propios bolsones, el centro regional primario pudo 
liaúbwsir fiiit(:i()ítíi(l() ippiiíil (lentiio (jk̂  :;u ip<rop)i() l)()l¡5(5íi )7, ¡a la i/ez:, off(^(:er iin ík)C() ¡3ítiia 
actividades intrarregionales. Esta influencia regional puede ser inferida 
principalmente de la naturaleza única de la acrópolis de La Iglesia y de la ubicación 
r(ílati^/a (jkí lk)í; c(:nuios rep î()iiíil(;s stscuiitlíiiihos; ¡sti esc:tla(l:i ]k)c:ili:ííi(:i^)n í̂ ri p)uíito¡s 
opuestos a lo largo de las riberas podría indicar una estrategia de explotación de los 
recursos adaptada a la estación lluviosa, durante la cual la corriente con frecuencia 
es Í!nnp)aLsal)le. lEsta es;tríite^ îíi p)()(liifa liíúxrr j3eiTmiti(l() al (:eritiio re^ î()iml ]3i*irriíiiio (̂ 1 
control indirecto pero constante sobre la margen opuesta del río por medio de los 
centros regionales secundarios sin aislarse el mismo de los restantes centros.

í..a tiiiiCíi (̂ xc(:[)(:i(5Ti atl (:s]paciariiieiit(3 (:(^ui(listí^ l̂te (ítitm lo¡5 (:(:rimos r(:̂ î()iial(ís; 
(Cueva Grande) apoya y amplía esta interpretación. Mientras todos los otros centros
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regionales están ubicados en extensos bolsones aluviales, de 6 a 7 km. de distancia 
(jí<e s;u triáis ()íír(:ana (:()!Tt!raf)art(̂ , <(̂ itei/a (jírítriíle: sií ( îiirtieiitra (íii lunt rriu]̂  
]p<3(]ii(̂ !la itislíidíi orí ífcirniít (l(í rrieíiialijna, :i lurri. ríí) ¡aíTrit)íi de: El l\/lairt¡y() ai 9* kjm. 
irf() ait)aijo (1(31-,a 1̂ 1rriie:ritíi I. lo lair¡y() (1(3 líi rrii:$rria s(3(3(:i(5n (l(3l !RLÍ() S!ulaco liaĵ  (!():; 
/̂(3jyas sij3̂ ríifií:aiti\̂ airri(3rit(3 iinás; (3?(t(3ns¡as í̂ firtil(3s airrit)ais s(3 (3it(:u(3rit!'aji en la 

margen opuesta del Río Sulaco con respecto a Cueva Grande. (Una tercera, amplia 
vega a lo largo de esta sección del Rfo Sulaco queda en la misma margen que Cueva 
Grande, en el punto intermedio mencionado arriba. Esta vega, sin embargo, resultó 
no ser íórtil y no arrojó evidencia de ninguna ocupación). Cueva Grande, en esencia, 
ocupa la única tierra agrícola cercana al punto intermedio de esta ribera, entre los 
l)ol:5()it(3S (1(3 lil /̂!:irijy() F̂ irrii(3itta. ŷ k{)airt3Tit(3!n(3itt(3 ail̂ t̂irm t)r(3s;i(5n (1(3 tipio 
selectivo provocó esta variación del patrón usual. En este caso el centro regional no 
ñie establecido en o adyacente a la más amplia vega productiva disponible en esta 
vecindad del río. Interpretamos esto como que la ubicación del asentamiento en 
Cueva Grande, en un ambiente relativamente desfavorable para la agricultura, fue 
impuesta por dos razones: 1) para mantener los intervalos regulares en la cadena de 
dominio a lo largo del Río Sulaco y 2) para mantener un dominio continuo sobre 
ambas márgenes del río. Esto refleja una inñuencia cultural inesperadamente 
fuerte, opuesta a la influencia ambiental en el desarrollo del patrón de asentamiento

ijinm iriflij(3n(:iai iiî ís t)ieri :̂ í3tii/a, (qu(3 ¡ptasii/ít, (jk3 ririiíicíi(3Í(̂ Ti (l(3l C43ntro r(3ppi()iml 
jpirirriario.

Al estilo de Flannery (1976), podemos concluir con algunas reglas sobre el patrón 
de asentamiento, las cuales pueden, ser aplicables en otros habitats circunscritos 
basados en un sistema agrícola en las tierras altas de Honduras durante el Clásico 
Tardío. Estas reglas descriptivas son necesariamente inferencias delineadas a partir 
de una comprensión de la interacción de sistemas ambientales y culturales complejos
c¡ue: s;e iíit(3p̂ raii ¡a díift3r(3Tit(3s iiii/(3l(3s (3Ti ílií(3!ient(3s; p̂ r¡a(l()s Î í() ()l)sttaúnte (3?(i:;te:ri
puntos claves derivados del patrón de asentamiento en la Región de El Cajón:

1. El centro regional primario ocupará la mejor tierra agrícola disponible en la
r(3t̂ i(5ri;

2. Cuando otros factores lo permitan, las principales concentraciones de población
y los más grandes sitios se encontrarán en las más amplias planicies aluviales
a Ic) larj í̂) (1(3 l:as p)riii(3ij3íil(3S C43nri(3rit(3s;

3. Las zonas de baja productividad agrícola no figuraran en forma prominente en
líi (listril)uci(^n (1(3 l:t jpol)l<̂ (3i(5n;

]L.ai (3?(t)íirisidin teri(lr<i luj?̂ ir rí() alb¡aj(3 irío i3jrril)íi, (]̂ ji2̂ áí díe¡st)u(̂ s (1(3 <q¡u(3 la 
capacidad del bolsón principal para sostener una determinada población haya 
sido alcanzada;
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5. Los centros regionales secundarios vecinos estarán localizados en las márgenes
0{3ti(ísl:as dcíl rí(3 (̂ ii (̂ 1 (:aLSO (le: tiria sinit)l(í erx:p)ajnLsi(̂ ri lir^al. (TELl f¡, t)unt() titíiie
[)!iori(i:i(l :sol)!̂ í €íl (S.);

(i. lEl ^^radiial (líísa!rr()l]o díe Los (̂ tíiitiios rtíj?i()!ialí:s S(e(:uri(l:iri(o¡s tt̂ iitliiá lug;aLr íín 
intervalos regulares a lo largo de las principales corrientes, pero dentro de los 
límites ambientales;

7) Dos centros regionales nunca ocuparán el mismo bolsón.

!̂ ^ ŝ;tirriieíi(l(), li(íTn()s; dtes(:ul)ierl̂ o <en la (lí: lil erri e;l (Ct̂ riuro <de
Honduras, los vestigios de una población moderadamente grande y estratificada 
correspondiente al Clásico Tardío con extensos lazos comerciales que cubrían 
buena parte de la vecina Mesoamérica. El máximo florecimiento demográfico tuvo 
liiĵ îr d(e in:aji(íî i Ttílatî /arri(̂ nt(̂  r:lt)i(la. (:?(;)ííriiii(3:itaíiíl(), ííri :^{)arieri(:i:i, uri at)ru[)t() 
declinamiento y extinción en el transcurso mismo del Clásico Tardío. El crecimiento 
y desarrollo de este peculiar sistema estaba fuertemente atado a los límites físicos 
de su ambiente, pero ciertas estrategias adaptativas permitieron configurar un 
patrón de asentamiento que respondía a las variadas necesidades de esta sociedad. 
La integración del sistema político, bajo estas condiciones específicas, dependía de 
la activa inñuencia de los centros regionales y locales representada por un único y 
predominante centro regional primario y una serie de centros regionales secundarios 
en competencia. Lo anterior pone de manifiesto una coherencia notable en la forma, 
crecimiento, distribución y, presumiblemente, función de estos centros. Los 
íts(írit:irriÍ€Mit()s; ]3€MTn:3Ji(̂ nt(̂ s iTiíín()s (lesaiirollad()s (al(l€:aLS ()()rrij3l(̂ j:is, al(d<e:̂ s y' 
caseríos), evidenciaron un menor grado de formalización en lo que a distribución 
ste re:fi(í!̂ 3. ŷ túii aí;í s;u títrriafio, niíineiio distril)u( î(5ii t)íire(>sn liait̂ cir (3lbMe(jkí(:ido :il 
(li(:tado d¡e la c:a]p'a(:i(lad p)rí)(liií:tii/a clel íirril)i(írite :ig;rí(Cí)la l(3(:a! y' fiaibei* :sid() 
integrados por la inñuencia de los respectivos centros regionales.
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Honduras. YAXKIN, Número Extraordinario.

Hirth, Kenneth
1985 Comercio Prehispánico e Intercambio Interregional en la Región de El Cajón: 

Primeros Resultados de los Análisis Técnicos. YAXKIN, Vol. VIII. Nos. 1 y 
2. pp. 3-12.

Hirtli, lKjeniK3tli, lF̂ atri(:i:t l írt)íui, (Ir(3C)r{?̂ í HíaLS(3rnítriri )7 "̂ ît()
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]Ft(3!/istta(
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