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INlRODUCCION

Este 1rabajo de investigación surgió con la idea de brindar un pequeño aporte a la

arqueología, especialmente a los contados y esc~os trabajos de investigación realizados en el

Altiplano Guatemalteco. Y aún más específicos en la zona central del Quid1é, por la \m¡:,úrtancia

que mereceesta regiónno solo por los vestigios materiales que aún se observan, sino por toda la
infonnación que en la actualidad todavía se puede recupem, referencia de tipo hmórÍco,

antropológico y arqueológico, en1re otros.

Otro de los ~tos por los que se realizó esta investigación, es el de analizar

objetivamente el desmrollo que logró el grnpo Quiché del Postclásico Temprano, y no caer

en el subjetivfimo en que se vieron envueltos algunos investigadores, especialmente extranjeros al

proponer una "invasión" Tolteca durante dicho periodo. Mostrando un c1~o desprecio al gmpo
Quiché Clásico, exhibiendolo como un grupo pequeño y poco desan'ollado; sin embargo, se ha

observado que durante el periodo dásico presentó un auge, aÚI\que no tan claro como el
desarrollo que se observ~ a partir del periodo Postcl~ico Temprano, con una readecuación

económica, religiosa, política y social que tiene como resultado final, un gmpo Quiché mñitarista

en el Postdásico Tardío en el Altiplano de Guatemala.
Tomando en consideración la escasa infonnación arqueológica en la Cuenca Central del

Quidlé, este trabajo de investigación pretende realizar un nuevo enfoque ~ estudio arqueológico.

pues se observa que la ubicación de algunos ~ntamientos se encuentran i.nfluer~ciadospor la
topografía regional, sin llegar a presentarse la topografía (geomorlología) misma, como tm

elemento determinante en el desarrollo económico, social y político a partir del periodo dásico
Tardío.

Además quela infonnación mmna, ha aportado que tos rasgos May~ son más frecuentes en
el QuiehéCentral,con ello se quiere indicar y enfatizar que el Áltiplano Guatemalteco se desarrolla

con unconjunto, relacionado con los remanentes Mayas de las Tierras Bajas. Mientras que los
rac;gos de "origen mexicano", novienen a ser representativos, si se consideran dentro del total de

elementos (materiales cerámicos y rasgos arquitectónicos), que se pueden obtener de un sitio

detenninado, más bien 10que ello demuestra es el fuerteintercambiode productosque ex~ió entre
el Quictté Central y otras zonas ciJcunvecinas, así como la aceptación de una diversidad de rasgos,
adaptados a SU5construcciones arquitectónicas.

Para desazrollar la presente investigación se trazaron lossiguientes óbjetivos:
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OBJETNOS ESPECIFICOS:

1. Determinar la Unportancia geográfica de la Cuenca del Quiché, para el asentamiento de los
difrentes sitios a partlr del periodo dásico Tardío Tenninal.

2. Establecer las vías de acceso de la Cuenca CeJltral del Quidlé hacia otras regiones, por medio

del estudio 00 la geografía de la región.

3. Determinar el posible cambio de pattón de asentamiento, de la fase temprana a la t3l'dí~ durante
el periodo Postclásico Temprano. -

Establecidos los objetivos generales y específicos, se elaboraron las hipótesis siguientes:

HlPOTESIS GENERAL:

Los sitios de la Cuenca Central del Quiché para el periodo Postclásico
Temprano, se desarrollan comiderando la zona geomorfológica y geográfica que los

rodea, para iDstaIar S1JS~ásentamientos en regiones aptas para el cultivo y la obtención

de recursos naturales, la defensa y establecer las dBtD1tasrntas de acceso a dicha zona,
promoviendo UDdesmoUo local a nivel general.

HlPOTESIS ESPECIFICA:

A pesar de observar una variedad de rasgos 8Mayas8 en diversos lugares del
Altiplano de Guatemala, especifieamente la zona Central del Quiehé durante el periodo
Postclásico Temprano, se postula en forma clara y categórica que no el~tió migración
alguna (ya sea en masa o en oleadas), de las Tierras Bajas Mayas hacia las Tierras Altas
de Guatemala, dunnte ese periodo.

Asimilando 10 anterior, se considera que la región del Quidlé Central presenta 1m desmollo

econóuUco local, que influyó sobre sm propios factores políticos y sociales durante el periodo
Postclásico Temprano.
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Este desmollo se empieza a observar con la llegada (entiénd~ no por migraciÓn. sino por

desplazamiento), de un pequeño grupo posiblemente elit~ y/o un conglomerado de relativa

importancia que escapó de la convulsionada área Maya de l~ Tiems Baj~, a partir del periodo

Clásico Tardío, grupo que viene a aportar nuev~ ide~ y a brindar 1ma nueva visión y empuje

socio-político y económico al Altiplano de Guatemala, especialmente a la región Quid1é,

Este trabajo se encuentra organizado en ocho tem~, en los cuales trata de relacionar tanto

el enfoque. geomorlológico con la ubicación de los amttamientos arqueológicos.

El Capitulo 1,contine el Marco Geográfico de la región en estUdio en doode se incluyen
como subtem~ l~ Condiciones Generales de la región y el Aprovechamiento de Recursos

Naturales en el mimJ.o. También son tomados en consideración, todas aquellas refemnc1G,-; a las

investigaciones realizados en el área del Quid1é, a partir de la época colonial ham m~1:ros ellaS.

En el Capítulo 11,contiene la descripción Geomodológica y Geográfica del Quid1é. en

,donde se incluyen l~ zon~ de vida, áre~ que se desmollan en la zona en estudio y condiciones
generales cHmátic~, además los suelos y sus características, evidenciadonlas condiciones
generales para el cultivo y obtención de materiales para la contrucción de viviendas y centros

ceremoniales. El1150 Y aprovechamiento delossuelos y los prindpales problem~ que la población

ha enfrentado con el tiempo.

El Capítulo III, se refiere a la descripción de la zona Maya C'hontal.desde elptmto dovbK\
geográfico, las camas de la expansión de este grupo a finales del periodo Clásico Tarmo, y los
efectos que este esparcjmiento produjo en la región del Usmnacinta Medio y la región del Petén

Central.

El Capítulo IV, trata sobre la Mayaruzación de la Cuenca Central del Quicl¡¿, tema

propuesto para tratar y hacer énf~r. enel desplazamiento de un gmpo Maya de las TierrdS Bajas

hacia el Altiplano Guatemalteco, cm como el análiciici de t~ rotas de ingreso propuestas por
Cannack y Fox, ad~más del planteamiento de 1maruta de ingreso de la región del USUIT.!&cÍnta
MeclWhacia el Altiplano, propuesta realizada en este trabajo.

El Capítulo V,presenta la descripcióndel áreaen dondese establece parte del grupo Maya

desplazado de l~ Tierras Baj~, analizado y apoyado por 1~ diversm crónicas indígen«)S,y en
cuya área aún exr.te algunos toponimios tratados por dich~crónic~.

Los CapítulosVI y VII, presentan b~tante relación en vim que el capítmoVI, presen~ un
descripción delossitiosArqueológicos tratados en este trabajo, mientras que el capíiu10 VIi trata

sobre la ubicación y modología de los sitios, lo que complementa la información del capít\úo

anterior.
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Para concluir, el Capítulo vlII, es titulado los rasgos mayas en las Tierras Altas de
Guatemala, con ellose pretende demostrar que los rasgos analizados, especialmente cerámicos y
mquitectónicos, presentan un seguimiento del periodo d~ico Tardío, tanto de las TielT3S Bajas
Mayas en algunos casos como del Altiplano de Guatemala.

Para finalizar, se presentan las diferentes conclmiones que son una responsabilidad del
autor, basado en el anáJ~~ e interpretación de todos aquellos datos tratados en este trabajo de
investigac~ón.

Esperando que dicho elÚoque contribuya enmínima parte, a una de las tantas ITltelTOgantes

que presenta el grupo Quiché y su desaITOllo durante un pequeño periodo de tiempo, en este caso el
Postdásico Temprano en el Altiplano de Guatemala.

DEFINICIONES DE CONCEPTOS:
Para comprender algunos temmos utilizados en este trabajo, se pueden encontrar entre

otros los siguientes:

MIGRACIóN: Acción y efecto de pasar de tUl país a otro para establecerse enél.

EMIGRACIóN: Aquellas en que el emigrante va a unpaís extranjero a realizar ciertos trabajos y

tenninados éstos regresa a su patria.

Comprendiendo estos terminos, para el presente trabajo como el traslado deun
grupo detenninado deunaregión y/o país a otro, en donde "existen" fron~ ya

sean estas de tipo político y/o cultural.

DESPLAZAMIENTO: Grupo detenninado, que se ve obligado a trasladarse de una región a otra,

obligados por una cr~~ política, social o económica, o por un conflicto

annado.

INVASIóN: Introducirse mjustificadamente enla jurisdicción de otro, acometer, entrar
por la fuerza en una parte.

INTRUSIóN: Acciónde entrara otrolugar,sintenerderechoa hacerlo. Eneste caso, ~

trata de un grnpo desplazado que penetra a otra región, con el

posiblemente consentimiento del grupo instaldo en didla región, en este

caso el grupo f2uidlé.



CAPITULO 1 :

1. MARCO GEOGRAFICO

1.1. CONDICIONES GENERALES:
La Cuenca Central del Quic11écomprende lID área de 750 kilómetros cuadrados. El

relieve o topografia del departamento varia ampliamente y en él están representados cuatro
divjsiones f~iográficos. En el extremo sur, esta zona se encuen1ra fOImada por las montañas
volcánic~. La divjsión fjsiográfica de la Altiplanicie Central, o sea la cuenca central, es un
llano fuertemente ondulado fOImado principalmente por ceniza volcánica pomácea. En
muchos lugares la ceniza está depositada sobre una superficie antigua de terreno~ que puede .

encontr~ a profundidades mayores de los 100 metros. Los suelos principales en esta región
son los Patzité, Quiché, Sacapulas. Zacualpa y Sinaché (ver Infra).

Toda el área es de bosques naturales, cuya composición y densidad originales han
variado grandemente. En la región sur, la vege~ión actual es rala y cons5te especialmente de
especies de pino y algtmos de encino (Smons et.al, 1,959:585).

El factor climático presenta variaciones fuertes, con días calurosos y noches frias,

hablando en téIminos generales; los meses donde se presentan altas temperaturas es en marzo y

abril, que preceden a la época lluviosa que abaraca de mayo a octubre, los meses propicios

para la siembra son mayo y principios de junio que es cuando caen las primeras lluvias y por

último los meses de octubre y febrero, es la época de niebla, heladas, cielo gm. Periodo éste

último que afecta a todas las cosechas y sembradios, pues las heladas queman las plantaciones.

1.2. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NArURALES:
El área central del Quiché es cultivada por una diversidad de productos, la agricultura

siempre ha sido un renglón principal y está tomando gran auge. Sm habitantes se dedican en

gran parte a toda clase de cultivos ~to que pennite su variado clima.
Dentro del área de la cuenca se observa la crianza de ganado Vac\D10, caballar,

porcino, lanar y cabnmo.

Los cutivos principales consjsten en maíz, frijol, trigo, patatas, habas, arverjas y otras

leguminosas principalmente en el extremo oriental de la cuenca (Gall, 1,983:45).

O1ros recmos naturales aprovechables, vienen a ser las clases predonrinantes de
espoci€s inillcadoidS de zonas de vida (ver Infra), que se presentan como recutSOS naturales

renovables si se trabaja con moderación, y por supuesto realizado Wla reforestación controlada

e institucionalizada.
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Entre l~ especies predominatntes, según la ZQnade vida se encuen1lanentre o1las;

Den1ro del Bosque Humedo Montano Bajo Subtropical, las especies de Roble

y/o Encino (QueICUS spp), Pino Tmte (Pinus Pseudostrobus), Pino de Ocote (Pinus

Montezumae), Cicop y/o Ciprés (Juniperus ComÍtana), llamo, Palo Lama y/o Al~o (Alnm

Jond1ens~), Duraznillo (Ostrya Spp.), Palomar y/o Me2ché (Cazpinus Spp.) Capulín o Cerezo
(~ Capulli), Madrón deTiem Fria (Arbutm Xalapensis).

En lo que respecta al Bosque Humedo Subtropical (Templado) se puede mencionar al
Pino Colorado (Pinus Oocazpa), Lengua de Vaca u Hoja de Lija (CurateUa Americana), R~ble

y/o Enemo (QueIC1fj Spp.), Nance (Byrsonnna Crassifolia).
En la zona devida del Bosque Muy Humedo Montano Bajo Subtropical se encuentran

l~ especies Ciprés Común (Cupressus Lusitanica), Pino Blanco o Curtidos (Pinus Ayacahuite),

Canac (dUrantodendron Pentadactylon)" Pino de l~ Cmnbres (Pintr; Hartwegü), Pino Triste

(Pmus Pseudostrobus), Pala Lama, L~o o llamo (Alnus Jornliensis), Roble o Encino (~

Spp.), Leche Amarilla (Zmowiewia Spp.), Salvia Santa IBudleia Spp.).

Entre l~ especies predominates en el Bosque Muy Humedo Montano Subtropical se

pueden observar el Pinabete o Pachaque (Abies Religiosa), Pino Blanco (Pinus Ayacahuite),

Pino de 1~ Cmnbres (Pinus Hartwegü), Pino Tmte. (Pmus Pseudostrobus), Ciprés Común

(Cupressm Lusitanica), Roble o Enemo (Quercus Spp.), Mano de León (Boe<;onia Volcánica),

Salvia Santa (Budleia Spp;), Huele de Noche (Cestrum Spp.), Begonia Gigante (Garya Spp.),

AITayán (Bach~ Sp.).

Por último dentro de la zona de vida del Bosque Seco Subtropical se encuentran, entre

otros eJ Pochote o Pumpo (Cochlospenntm Vitafolimn), Caoba del Pacífico (Swietenia

Humil~), Cola de Ardilla o Tarajay (Alvaradoa Amo11>hoides), Botán (Sabal Mexicana),

Guacamayo (Phylocarpus Septentrional~), CeibilIo (Cema Aescufolia), Conacaste Blanco

(Albizzia Caribaea)(De La Cruz, 1,982:38-41).

La mayor parte de estas especies, son comercializadas como maderas precios~

algun~, y o~ para mo doméstico.

En la actualidad el mo de la madera, es explotada en forma irracional, provocando una

fuente deforestación, especialmente en toda la región central del Quidlé.

Otro de los recursos naturales, vendría a ser la obtención del agua, en el extremo SlU'y

suroeste de la cuenca se localizan tma serie de pequeñ~ lagWl3S, observandose la mayor
concentración de ocupación a partir de lo que podría denominarse el Postcl~ico Temprano

Tardío, anterior a la fundación de KWiarcaaj" lo que representa la importancia de dicha región

para esta época, tanto para uso do~o como la utJ1idad del mmno para un posible sf;tema

de riesgo en baja escala, especialmenteensiembJ'a4J celCan~ a dich~ lagun~.
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Es importante mencionar que la densidad de la ocupación, se ha mantenido desde el

Postcl~ico Temprano en la 20na de la cuenca, pues incluso en la actualidad se encuen1ra
asentada la cabecera departamental de Sant~ Cruz del Quiché a menos de dos kilómetros de

algun~ de es~ lagunas, lo que represent~, quiza en fonna indirecta la importancia de la

obtención del agua en época seca, ~ como la utilidad de una tierra plan o semi-plana

relativamente buena para el cultivo, principalmente de maíz, frijol y alguna leguminosa.

1.3. REFERENCIA DE INVESTIGACIONES PREVIAS: .

Las investigaciones en la región del Quiché, son híNa la fecha abtmdantes en H~oria.

Etnohistoria, Etnología, Etnografia, Antropología y algunos acercamientos a la Arqueología,

pero a pesar de ello el aporte que cada trabajo a brindado a quedado corto. pues la mayor.

parte de ellos son aproximaciones o infOImes parciales y/o preliminares que dejan profundac;

lagunas, en los diversos temas que tratan, sin embargo, no hay que menospreciar todos los

1rabajos, pues hay otros más completos y significativos.

Es a partir del siglo A'V1 que principian a aparecer una diversidad de estudios en la

región, aportando desde luego, datos de interes que en su mayoria han sid,. apoyados por

recientes investigaciones. En este apartado solamente se mencionará el aporte principal de

cada investigador a partir del siglo x'Vl, obselvando de esta manera la influenciade los
primeros trabajos sobre la uwestigaciones realizadas posooriormente.

Uno de los primeros trabajos es del mliionero Dominíco Domingo de Vico (Ximenez
1,967, en Escolios a la H~oria de Origen de los Indios), quien menciona que los Quidlés son

descendien~ de Tnous perdidas de Israel.
Posterionnen~, la más temprana interpretación de los Quid1és la ofrece Fray Batolomé

de las Casas (en Apologética Historia de los Indios, 1,955), su interpretación de los Quidtes es

remarcada por su libre prejucio, aceptando un paraleHsmo de los hechos bíblicos con la Imtoria
Quic11é (como e.g.),el bosquejo de la prelmtoria Ouiché, relacionada con carencia de varios
intentos en la creación,el diluvio al que sobrevivieron pocos habitan~, etc.

Más tarde, durante el periodo colonial se pueden mencionar las interpretaciones sobre

el grupo Quiché, expresadas por el oficial Francisco Antonio de Fuentes y Guzman (en su
Recordación Aorida, 1,932-33), y del padre español Ximenez (Historia dela Provincia de
Chiapa y Guatemala, 1,929-35).

.

Otros escritores que realizaron comentarios sobre el grupo Quiché, son Fray Antonio de

Remesal ~oria General de las Indias Occidentales, 1,932); Fray Antonio de Torquemada

(Monarquia Indian~ 1,943); Fray Franc~o Vásquez (Crónica de la Provincia del Santísimo
Nombre de ]~ de Guatemala de la Orden de Nuestro Padre San Franc~o, 1,931-44).
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Más adelante en el siglo XIX se observa al Abate Charles Etermie Brasseur de
Bouroourg (Historia des Nations CiviJisées de JVlexique et de I'Amerique Centrale, 1,857),
quien menciona que los Quichés del viejo mundo son descendientes de gente bíblica.

Para el inicio de la segunda parte del siglo )"lX, el enfoque de las diferentes

investiganciones principia a ser etnológica, con la corriente Alemana y con la visita de Karl
Scherzer, quien publicó el Popo) Vnh (Las HÍstorias del Origen de los Indios de esta Provincia

de Guatemala, 1,857), en alemán; luego el Dr. Otto Stoll visita Guatemala en 1,878-83,

publicand9 interesantes detalles etnográficos del grupo Quiché (en GuatermJa: Hé~en und

Shilderungen aus den labren, 1,886), además presenta una importante obra titulada Etnología
de la Tribus Indias de Guatemala, 1,889, donde realiza una completa reconstrncción del

patrón cultural Quic1ié. Por último aparece Eduard Seler, (Gesammelte abhand1ungen ZUT.

Americanishcehn Sprach und Alterunskunde, 1,904-08 y 1,960), que identifica a los poblado~
originales (ancestros) Quichés con la regióndeTabasco.

De igual manera la tradición Anglo-americana se observa, con mayor fuerza a finales

del siglo XIX, principiando con los trabajos de investigación deDaniel Brinton (The Names of

de Gods in the Kiche Mits, 1,SSl), basando sus estudios en Filosofía y Ertnología de
docmnentos nativos. Haciendo desde luego aportesde tipo arqueológico

lO . . . los Quichés
en parte son de la cultura Maya, caracterizado por pequeños estados fragmentados,

clanes patri-lineales y excelencia en las artes (arquitectura, calendario yescritura8

(Cannac.k, 1,979:31).

A finales del siglo XLX, Alfred Mauslay (A Glimpse at Guatemala and some Notes on

the Ancient Monumentos of Central America, 1,899), realiza una comparación de trabajos
(documentos nativos) con las crónicas coloniales, y concluye que los Quid1és son simples
tribus comparados con los Mayas de lasTierm Baj~.

Para el presente siglo, los trabajos de investigación han continuado a lo largo del
mNnO, siguiendo con la tradición Alemana etnográfica, con Schultze Jena (Leban, Glaube, lIDd

Sprache der Quicl1e von Guatemala, 1,933), realiza tUl estudio mimmcios de teAios etnográficos

de la comunidad de Chichicastenango.

Por otro lado, refiriendonos a las investigaciones arqueológicas, Samuel Lothrop

(Atitlan: An Archaeological Study oí Ancient Remanis on the .TBorder of Lake Atitlan, 1,933),

realiza tUl reconocimiento del área Quicl1é, enÍ~ando principalmente los sitios de Chuitinamit

(Atitlán) y K'umarkaaj (Quiche).

Pero illlO de los principales investigadores es Robert Wauchope (Excavation at
Zacualpa, Guatemala, 1,948), quien realiza trabajos de excavación en Zacualpa,

estableciendo una secuencia cronológica bastante completa del sitio.
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Más adelante, SU- Erick Thompson (A Trial Survey 01' The Sotlthem Maya

Arnchaeology, 1,943),identifica el periodo de influencia "mexicana" en las Tiems Alt.aspai'~1 d
periodo Postclásico (despus del 987 d.n.e,), pero ciertamenre perteneciente al periodo

Mexicano (981-1,204d.n.e.) o el periodo de absorción (1,204-1,524).

Recientemente síntesis de la ¡uqlleología de las Tierras Altas de Guatemala, incluyen

al
. " de 1" ark

. 1 Q . hés M' h
.

1 e ( ""ul ·
f ) tI'guna mterpretaclOn . \. mIl aaJ y os lllC ,. le ae oe e tural L eVÜ10pmen{ in

Sonther~r Mesoamerica, 1,963), es quien elÚatiza los rasgos militaristas y m~xicanos.

Porsulado Ledyard Smith (Archaeological Reconnamance inCentral;\_a, 1.955),

asigna a sitios como K'umarkaaj lv otros) al periodo Protohjsfórico (PostclásicoTarmo, 1,200-

1.524 d.n.e.), revelando la utilización demgos "mexicanos", mencionando que &..:LJ:'; !'~gos

no son más que un regreso a tiempos del periodo Clásico de las Tierras Bajas.

Mientras tanto, Robert RandcJy Robert Smith (Po~ry oí the Guaterm'JLÜ H)~.jhland.~.
1,965), presenta un completo trabajo de la cerámica del Altiplano Guatemalteco.

Stephan Borltegyi (Archaeological Syntesr, of the Guatemalan Highlanch. 1.965),

trabaja la recomtrocción del desarrollo cultural de las TieJras Altas, basad;') en h¡s fuentes

arqueológicas.

Además identifica la tieITa natal de los ancestros Quichés como un grupo étni:ame.nte

mixto, de la región del golfo.

Más recientemente, se puede mencionar los trabajos de tipo arqueológico, etnülogico,

etnográfico y etno1mtórico,que realizaron Robert Cannack(1,965,68, 15. 79a, b.c :i 81): J. PO!

(1,915, 81 Y 81); R Stewart (1,915,81); K. Brown y T.Majewsky (1,979. 80 Y 85); Ichon 0,978.

79.80,81 Y 82), entre otros.
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CAPITULO II :

2. DESCRIPCION GEOMORFOLOGIC-,1\y GEOGRAFICA:

2.1. ZONAS DE VIDA NATURAL:
Es una eJIpresión ecológica del área la zona

de vida ~ define como una mudad climeitÍca natural en la que se agrupan diferentes

asociaciones vegetales cOlTeSpondientes a detenninados ámbitos de temperatura, precipit..~ión
y humedad.

El área Quidlé central abarca algilllas zonas de vida. según la clasificación de

Holdridge, y su aplicación por De la Cruz (1,982), las cuales se detallan a continuación:

BOSQUES HUMEDOS MONTANO BAJO SUB-TROPICAL (bh-MB)
Esta zona de vida se localiza en los mlmicipios de Momostenango, Santa Lucía.

Aguacatán, Santa Cruz del Quiché, Cunén y Uspaman. Donde se ubican los sitios de HacavÍtz
(a 2,050 metros, sobre el nivel del mar {SNM} ), Patohil (2,400 metros SNM), CIU2 Che (2,250
metros SNM) y Mamaj (2,128metos SNM). .

Las condiciones "c1imáticas de esta zona están representadas por precipitaciones

anuales de 1,057 a 1,588 milímetros (mm) promediando 1,344 mm., con biotemperatura de 15 a

23 grados centígrados. Con una evapotrampÜ'ación potencial que puede estim~e en

promedio de 0.75.

La vegetación ha sido intervenida, encontrándose estractos de bosque abielio cuitivos

no diferenciados, cultivos de maiz-frijolcon áreas de bosque abierto y área con pastos
naturales.

BOSQUES HUMEDOS SUB-TROPICAL (Templado) lbitS <T»
Seencuentra localizado en los municipios .de San Andrés Sajcabajá, Cubulco, Rabina1,

Salamá y al sur de Cunén. Dentro de esta zona de vida, se encuentran los sitios de Chipixab

(1,700 metros SNM) cm Quidlé (2,060 metros SNM), así como Pueblo Viejo Chicha; y Los
Cimientos Chijoi.

L~ condiciones climeiticas de esta zona de vida, están representadas por
precipitaciones anuales de 1,100 a 1,349 milímetros promediando 1,224 mm., con
biote.mperaturas de 20 a 26 grados centígrados. Su topografía es bastante heterogénea,

,." .. 't'
, t.. A.,-"InJ" ,

t' . ..
""encomrana05e zonas con penmenres <leu a 1)1J'l.,nasta zonas con penmemes que van <le j¿ a

más de 60%. La relación de evapotranspiración es de alrededor de ú.5ú.
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BOSQUES MUY HUMEDOS MONTANOBAJO SUB-TROPICAL (bmh-MB)
Esta zona de vida se encuentra localizadaalnClrre de área en estudio, lU1ramal de la

sierra de los Cuchmnatanes es la que se idencifica cortesía zona de vida.

L~ condiciones clHnátic~ de esta zona de vida están representad~ por 1ma
~. '." d' al . .

00
. 1 06

.

5. 3(H\('¡ di d ~ 7':1" 1pIeClpItaclOn prome ,lOanu que va '-, a, :tUI.Irnm. prome an O ,;., J(¡ JIUIl., a
biotemperatura se encuentra entre los ~gos de 12.5 a 18.6 grados centígrados. Estimandose la

tüpografia" escarpada en su mayoria con pendientes que llegan hasta un 60%. La

'~vapoIT:mspiración potencial se estima en 0.35.

La vegetación natural ha sido alterada, ya que existen zonas donde predomina la
. i 4 ." i' 4 4. ..1 ..1: .. .. l,t ..

dgncmura, aIDlcuanao exJSt.en eStractOs con oosques oonso y oosque aOIelto. lOSCUates aeoen
protegerse y manejarse adecuadamente.

BOSQUES MUY HUMEDO MONTANO SUB-TROPICAL (bmh-M)
Se encuentra localizada principalmente en el parte N01'-Est.e del área e.rIestudio y parte

Sur-Oeste, donde se úbica el sitio de Chi Ismachi {2,OOO mts. SNM}.

Las condiciones dimáticas de est4 zona están representados por precipitaciones del

orden de los 2,500 rom. anuales~ con 11 grados centigrados de biotemperatura. La
€vapotranspiración 0.75. ~.

En relación a SU5 caracteristicas topográficas, ID1 alto porcentaje de la zona no se ie
considera apta para la agricultura~ debido a la e.xlstencia del afloramiento del material original,

que posee mal drenaje por su poca capacidad de retención de humedad.

BOSQUE SECO SUB-TROPICAL
Esta zona de vida se encuentra localizada en los municipios de Cubulco, Rabinal,

Sacapulas y el NOde San Andrés Sajcabajá. Donde posiblemente se úbica Caninal (a 800 mts.

SNM).

L~ condiciones climátic~ se caracterizan por precipitaciones que varían entre los 500
y 1.000 mm. anuales, promediando 855 mm., la biotemperatura oscila entre 19y 24 grados
centigrados,

La topografía, es bastante heterogénea ya que existen áre~ plan~ en la parte que se
encuentra al este (en los alrededores de Rabinal), ex~ndo también área con pendientes
pronunciadas con más de 60%.
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2.L. ~UELOS y SUS CARACTERISTICAS:
El suelo es uno de los elementos principales para determinar las áreas de desaITollo y

para la c.aracterización de sub-zonas ec.ológicas, por lo que dicha caracterización es
importante. Según la clasificación de reconocimento de los suelos de la república de
Guatemala, deSmons et.al. (1,959: 585-612), la cuenca central del Quidlé incluye una serie

de suelos, siendo los principales:

Los suelos Patzité, Quiché, Sacapulas, Zacualpa y Sinaché (ver los cuadros Nos. 1 y 2, donde

presentan las características principales de dichos suelos). Que se observan y presentan en

dive~as fonnas y como pequeños depósitos mezclados entre otros de mayor proporción

(Estudio de Prefactibilidad [Proyecto de manejo de los recursos naturales renovabies de la

cuenca del Río Chixoy], 1,98"7: 2-103/2-115).

2.3. CLASIFICACION DE SUELOS, SEGUN FAO/UNESCO:
Las unidades cartográficas son asociaciones de unidades de suelos en los cuales se

describen las clases texturales y los rasgos pendientes, por medio de una simbología común,
adoptada anivel m1IDdial porlosorganismos internacionales como FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentaciónj, así como la üNESCO. en el año de
1,972.

Las definiciones 'se basan en horizontes diagnósticos y criterios cuantificables,

semejantes a la taxonomía de suelos; la nomenclatura se deriva de varios s~&emas nacionales,

en mútua colaboración con los organismos internacionales.

De acuerdo a este s~ma la clasificación de la cuenca del Quiché, es en general

similar a la que se observa en c~i toda la región del departamento.

DESCRlPCION DE LAS UNIDADES DE SUELOS:

Lf42- 2bc LUVISOLES FISICOS: Suelos de textura media, fuertemente socavados,
corresponde alos depart4II1entos de Alta Verapáz, Quidlé y Huehuetenango.

A044- 2bc ACRISOLES ORTICOS: Suelos de textura mediana. de fuertemente

ondulado y fuertemente socavado de color rojo. Corresponde a los departamentos de

Quiche Y Huehuetenango. Este tipo desuelose observa en la mayor parte dela cuenca

Quiché. en un cOl1'edor con dirección NO a SE. en donde se observan la mayor parte de
sitiosarqueológicosmencionados en este trabajo.
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Th11- 2c ANDOSOLES HUMI COS: Sutextura presenta alto contenido de arcilla con
elevada proporción de material coloidal amodo, que reduce conside rablemente la
,.1:'" '1_ 'j

' d i i r ..1
'

j 1 .-, 1 l'
,

'1 . 1 .. h d'

(,

ltepOnIOHl aa (te W;)IaWen el suelO, ;:teiocam311 pnnClp31meme las mas ume as. .,n
pendiente es de fuertemente socavada a montat'wsa. Se localiza en los

r~-'é.Jt.amentos de Huehuetenango. Ql\etzaltenango y Quiché (ldem. 1,987: F3).

uso y APROVECClo uiHENTO:

, ,

LUVISOLES F:ERRJC~ Estos suelos se generalizan en las cordilleras, asociados con

Cambisoles D~)!1ir.Ü5 (Bd19-3bc) y Acrisoles, Este tipo de suelo se ubica al NO de la cnenr;:t

no afectandola en fornm alguna, Están formados principftlmente él partir de materid '
silíceos, en condiciones amb~Jltales tropicales humedos. En estos suelos se cultiva m?,Í7,,'

cafeto y cacao, En cuanto 11su fertilidad, es v~ible la carencia de fosfatos y nitrógeno,

lo que repercute en rendimientos anti-econórrucos, salvo con lID programa de ferrilización

regular.

ACRISOLES ORTICOS: Presentanproblemas de fertilidad, avenamiento y emsión en menor

grado! su aprovechamiento es el pastoreo extensivo de ganado ovino; también pUed0TI

obtenerse cosechas de maíz, de moderadas élescasas, Con sisemas perfeccionado~

de explotaciÓn¡ las fases tiritas son de escaso valor agrícola. Este tipo de suelo es el qUt~

abarca un 95% de la cuenca.

ANDOSOLES HUf>"HCOS; Existen en las partes más húmedas del altiplano neo-volcánico. Se
, ..,. 1

'
1 ., 1." r" ~.. r ," , 1

UfllLZéUl para CUltIvos ae SUOSJSTenClacomo el millZ,IflJOI,pasws y Cille. Jon (te COlOr

obscuro. ricos en materia orgánico y en vidrio, tienen carencia de fosfatos por lo
Ql.i'21osrendimentos en 105cultivos son bajos. Este tipo de suelo se obseIVa en la región
Oeste y Suroeste de la cuenca! observandose como un límite. posiblemente a nivel t.eITitorial,

L UV1S0LES O RTI COS: Se localizan en regiones con clima sub-húmedo y con una estación
.I~ f ' 'd E ~'I:' 1 é'i' ...jn~ J~ ') -, ) 1 '~ Ni M E

,

al b
.

seca muy l«: IDI a. .xJStenel. ,-utrtu~ U~..,ti. t. mts.::;j
"

Specl mente se u lean

al Estede la cuencaabm'Cémdo lasregionesde Cubu1co,Rabinal. el Este de San
A .J..- ri

' ~ ',- N'. 1 T b
. r" ' 1 1 l' alAnufeS Ja¡Cé10é1Jay 10ne (te Joya ajo tTesent.anreSlauos (lé cauzas y rocas c careas

sedimentarias, hasta tobas flreltemente meteorizadas v c-enizas volcánicas. En estos. v

suelos puede obtenerse unagranvElJ'iedac decultivos como papa, trigo~y otros
cereales; también árboles fmtmes como durazno, albaricoque, oleaginosas y pastos.
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CApn:n.~~)LES DISTRICOS: Seencuentran principalmente en zon~ de roc~ silíce~ en
legiones montañosas,en laderas escarpadas. Se observan al Oeste de la cuenca
en Huehuetenango. En su aprovechamiento los agricultores se obtienen cosechas
insatisfactorias en el cultivo de maíz, puesto que su nattn'aleza abrupta y accidentada del
terreno a escasa profundidad del suelo junto con 1.D1abaja fertilidad (natttral), les confie~
escaso valor y que permite el laboreo enfonna técnica (Ibidem. V~81: F4-F6).

PROIU EMAS DE lOS SUELOSEN LACUENCADEL QUICHE:
AlglIDosde los principales problemas que afrontan los suelos en la zona del Quiché

Central. son entre otras el declive, la erosión y la poca produndidad de las rocas, o sea, el

afloramiento de las mismas.

DECLIVE: Este es un problema que se ha encontrado en parte de la cuenca, está relacionado y

es reponsable de alglD10Sproblemas como la erosión y sedimentación entre otros.

EROSION: Este es el problema dominante y el más importante en casi toda la extemión de la

cuenca. Considerando laex~ncia de la erosión natural tiene lugar nonnalmente en el medio y

la erosión aceJeradainducida por la actividad humana. Es!3 última puede ser reducida por una
buena adrniImtración de lOs suelos.

PROFUNDIDAD DE ROCAS: Es otro factor problemático en la cuenca ya que parte de los

suelos poseen afloramiento de rocas. Estos aspectos son irrevesibles e imposibles de corregir

bajo condiciones nonnales; siendo Wla posible alternativa la reforestación del sector con

especies de árboles que se adapten a las condiciones ecológicas del área (Estudio de

Prefactibilidad de la fma del Chixoy, 1,gS1:F7). Estos son 1.D1OSde los muchos problemas que
presentala cuencaa nivel región y en fonna general.

Este capítulo fué descrito con la intención de demostrar, el tipo de suelo que se
encuentra en todo el sector de la cuenca central, sm beneficios con la agricultura, así como los
principales problem~ del rnmnoa nivel general.



~~,

,
o =~ ~: ~I ~~,

~o
'-~

l..) I~ l..' .
~~~~~I _." .:~ U'J

, ,
w ~~, U"~ ~~,- ,

~,.~.~

Ü
I

a ü
~1.1' .u

(j (~
~L.) ,~

~.:" U~ ~IJ

L ~~,
;.~

"
L.' -~~> . rl .~ e rl

~~.,~ 1..1 ..~ l.,/

W o . I~ ~U .
~- o (~ u~

'".I u L ,~
U U o (" "~"(~ e ~m

e:) ~~~~-._.J . . ,
L.'~I U

~~~~,~

= ~rlJ ~J
~t,n +-,

u ,'!} e
~e.. w ':.

~~~w ~~J
W

(j ~~~.
~u ~~u o ,~

~~u1 ~~~U
-, rl~~1,11 L

,
'0 In L ,

~J ~= ¡.I -
, tD ~1..1 I~(~ ~e L~O ~~11',W ~I~J

W ..u
'

,~
u~:.~

~,:,1. r ()J
m

0
L~ !.:)

, ,
~.,.~ Ü l~ ~(~

.w ~N . W u. I.:J '(1\ N
W O - "~ . - .

"
.:J --,

~~~1..1 t'a . - ~. ,- .L) . ~J". [,_.1 ru , , [U ':.J
'J [..~ . ~~m~ (1

I._~ , :(" I..r W~_.)

~L j;~
, I.'~

~~~r., !::~
ili ~, , ,

W
o Ü !S~ I,('~

W ~~,r-') .
~~o

w
~l.)[~ y) __J W L.J 1.11

~~" (L'
, , L.1 , , [~,

-
J.~

'u
~I:J (:J , , , u L:J

(,..) r~ (-~ '"1] LJ U., CJ
~~- [,J e

, . - ],. - e ~J p." W ~I'I li,! W
W ~'u

(IJ
'L. L..! 1- I..J ~-lU , 'o, , .- .~ t. ~1

"
~-~ '::1 ~I$! p.J: u ~I'W i~, ~rl 'I~ ~) ¡1¡ ,

".~ .
~.;~'J t~ ., n

'"
u L~ CI k

:~ 11J ~~~, LJ ~~~J LJ C~ U ,'~
L:~

1'-'-
~) I~.

, ~(W ,:~
'J~~~.) . I~ ~J . !~. n l':

"~Wj , , ~. ~I ~~!,. 1'0
-~ ,

") \.J ~~" ~u~O [,!J 1:) l.,L. =~~2:1

~r~ .~). .ru~Y,¡ ,. I)i IJ~ .. W ~~. - ~I !~
"I~ . ..:1 ,.~

+-
..~ ~J ~I..J

.., ~~u ~.."~ -o- ~1'11
(~ ~, , , ~~L~

r~ -
, ~~)

c:~
~~:I

u"
ru

I.~:

[:' [~ 11)
W I.~~~e , C~ I'~~, , r:) ." .~~) , j]J

':IJ '~' I~ ~W T'(~ ~I..J -C:I. ~.) ., (.J
""

, , 1:,'1 ~C~

W

(.r~
~~,

-r:) I~
~~~C~ I'Q

, - Ü
D

~.~ ~) Q ,:
(J

I':J ~~. 111 D
~1'~ W ~J I~ N E .,~ wa . ~"(: ¡L.. , , ,~ -~,~ (IJ ~,~

lA"
~;J

~~- o'
"

\ , e r~
~: ,,:.

"

j
LII W

"
~u, W t.~ (P ~:J 1..1

, . [:~
~I) ~:A e , L W

U ,
I~ 1:,;1

*
r1

~1

'~J(:;

I.~ ~~N
e~Q

"
o

~1..1 \...1 ti)
'.'

, u
~~~r" W

~:~ L e:. ,~
~,. J~ ..~

U I..J I:J '.
o UI, o L

~~u 1:'
,

- l':" 1:)
r~ -- l , .~~ - - e!.. w il] l~ (.,~ a
1~ ~N ,.. ~r~
~~.~ N ,. I- N U(1] ~j ,

D '--1 -
,.~

~~"
, 1,1 1.: ~~: r'~ L_I
w ~~'11 W (J W W [J

1:_.) I.,~ ._~ L~)

",
~U,

r~
[..J

,'O
~ID

[)
W

~, ~.al ,'.L ¿~ .'U '..11~ ,-, L~ (IJ ~'8 r:
1:.r1 I.~ ..., U

"
Wrl; J [i

'o :J
u ¡,:~ ¡:$J I-~ U



.

~,
u:* ~~~~I

.
~K) I

~~~e:: ~I I
m ~n n ~~.. I U~

~~e w n ~~I m
~n ~'g o., 1,' I
~~. ~m. r'+ I

~~) ~I
W W I

n ~I

ru
I
I
~I r~
~I ~1

~._¡ I {~ ~.:'
~r.~ ~~I ~.

n I -~ ~~~"'. ~:) I ~~.n
ru I I I I I~~n ~J ,~ ~~) ~~] I n,

~~~-, -', ~)1 I ~:, <
~~~~.,-',

. , ~m
I m

t~
I -,

rn I ~'-1 m
I~~~:I I~~~I ~~~~f

n ~, :~:! m ~~Im ..,
Q ~~r ~~. I m r~

~~~1 ~r~ n ~J I ~lfr
o .' ~~'~. ru I c). w
n [:~ ~o n C:I I m ~, rl
W CI ~I .,.. ~::L ,
~*~ Q r:] I W
- o I ~W
m I m

~I
~I a~o

-- -.- '--
...- I

I » ~n
~I t~r a tW-:,

m I m w w
I~~{D '~I I ~W n

-
~t. n:f ~I:,I m ~I m n

r"m ~I W ..r~ W , ri~~_.
".

......

I

r ~A.c.
U w w W !'1, ~~.w m

~w I ~C~, I m m
a I ~~~, m
m I W r~ m, ~.o ;d)

I~I
I ~,I,
I
I

~C'I
tn {..~ ,

m~~~Im n
n Q ~I ~~W ~J~~e w I -

e, :~

- I ~W~a ~a I w n~m ~~~~~- e I c~ .Q m
-

~. I ~~: ~IW ~, .n ~. m~~:c I Q. W
n. ~- ~,' J I m r1

-
~~~J I _. ~:J ~::]

m w w ~~I
~~~~1'11 I~~W I I ~~.
~h I m w m

~.0_'
[

~.~. n.
~~"'1 I

~! ~~I W m

"
~~I e

-
I c.:~I
~I

~o I
~I I~~l I e

I ~~N
m I ", m, -,

~,~~~:,. tp ~, I o
~I ~~~n

~~. r'~ r~ I
-

~m
~) ~I ftl W I 0"

r.~~I
~~.;I I = m

r,!l I
~~I
~I

I:~- I "1"1
'~ 3 ~I I

~~~..J 0
g rb ,

~~.~[:J O. ~~~I r~

'n
w m [~ I ~,.

, ~, ~f1
~W W ~W I

[~.
"

e.. ~I a n)
p,

W I
I r.:¡ .~
I

..~
,

I
w I~~I
~I. I~~I

:~ I "U~,. I~~-~.E~ , O
r'~ r") -

~~I ~.
(~ r] ~, m Q I~~. ~I o ~;] ~I ~~m
17 ~~~r"i" r'~ I W
~n' -'i ~~q

~I ~W
r1- U ~Q , m ~u,

~r~ e:.. I ~,

m ~I () m
~~a~ ~~L I~rD m Q. m I ,~

~~~mn, I m m
o I n

[ll ~~,W -m ~w I ~~O
1',"1 m ~rt m I m
.~ ~~m m ~I m~(~ CI ~.~ ~o I o ~I

~III ~". o - m , m
'
I

~m ~w ~. I m I
o. ~,) p. I ~~I

~~"~ o. C:I ~] I I.~ , I m I
~I I

n~. , I
:J I ,

~'A' I IrOl I I
W I I

I I
I I



15

CAPITULO 111 :

3. LA ZONA MAYA CHONT~~
(Descripción Geográfica)

Los primeros cn:ploradores que llegaron al sureste del gollo de México, se econtraron
con una regióncalurosa, con lma planicie aluvial, habitado largamente por personas d~ linaje

Maya.

E1 área Maya Chontal es ill1 terreno caliente, se encuentra rodeada por enormes
pantanos y bajos, además se pueden encontrar grandes sabanas y selvas túpidas (Scholes y
Roys, 1,968:15), apenas intemnnpidas por lagunas y ciénagas resultantes de las filtrac::ones y.

frecuentes desbordamientos de los nmnerosos nos que la atraviesan (Villa Rojas, 1,964:1~).

La vegetanción de la Chontalpa presenta tres tipos principales: la de los llélmados
popales, la de sabanas y la de selva alta.

Enlaregiónoeste son frecuentes los popales, o sea, la asociación de plantas acuáticas,

por 10 comím herbáceas, que se desarrollan en pantanos y lagunas de esca50 fondo; en las
sabanaspredominan las gramíneas y árboles dispersos de nanche (nance) de frutillo amarillo y
dulce, jícara, ceiba y otros~mas(Villa Rojas, Idem:33).

Esta región es buena y prospera, produciendo largas cantidades de cacao, ,.~ más
importante éUÚculode comerico en Mesoamérica, por 10 fértil de sus tieJTaS. Pero no ,tolo la
tierra e&'})lotaron, también establecieron una red de navegacióll¡ cubriendo todos 1.>5rios

nav~gables, estableciendo ru~ queconectaban a la costade Veracroz, el valle de México y
las Timras .t\ltas de Cmapas con Yucatán y la rica costa norteña de Hon~ (posiblemente a
P&-br&.1 periodo Clásico Maya.). Consecuentemente no es una sorpresa que el Tabas~o sea

famoso por su comercio en tiempos preh~pánicos (ello a partir posiblemente del p,eriodo
dásico) (Villa Rojas, Idem:15; los paréntesis sonmios).

Por otro lado, se realiza una descripción del área oriental de la zona Maya Cirontal,
realizado pOI MillJer, y que menciona 10siguiente "13 población de Campeche ~ el/e.:uJtMo
de la me,zf:la l3Cl'a.l del espaf¡d el 1113.Y3.el cJwntaly {}w divelSos oJige.nes POlf/lIe hoJ' día no

ha sobre Jo'R..jdoel indio lJfa"va pm'(I. Esta sdn&.,?]{jn Fie.ne derde ha.'?e.lllIX'i1OS sjg10$, PQ1fJlIe

desde las épOl:as pre.hi;pánicas el Cfmtacto entJP Ill.:!J'as:, c.hontales y sus J.1!CBws del /lOJ''f4 di6

por lPSuftado lUJa JDe.2Cla rac]~ ypara la época de la conquifta con la negada de los españcles

se a'?eJeJ'ámás el me.sfjzaje II

(Scholes y Hoys, 1.948:317-18; citado por Müller, 1,960:09).
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La provincia más al sur era la de Acalán, por el norte colindaba con la provEía de
Champotón, por el poniente con la laguna de Ténninosa la cual también se le llama Ono.a1coy
denomnaba toda la región que comprende el río de la Candelaria y todos sm tributarios. Su
capital era Itzamkanac (Andrews, 1,943: 23-4; Scholes y Roys, 1,948: 3-4, citado por Müller,
1,960: lO).

M~ al StD'estaba Anahua Xicalango. En otras cit~ es conocida con el nombM de
NonoaJco que era parte de la provincia de Tabasco. y ésta úlrima. según losconq~ores
tenia ml sentido muy amplio, porque para ellos era la planice aluvial que se extendía ~(~ la
laguna de Topüco a Tenosique sobre el río Usumacmta; ademá~se extendía entre el golfo de
Méxicc y la bR montañosa de Chiap~ (Müller, Ibidem: 10).

Adem~ es sugestivo notar que los nombres antiguos han sobrevivido másen l~ viej~.
provinci~ May~ como l~ de Ah Canul, Canpech y Compotón. Mientra4ien la (provincia) de
Acalán Y Xicalango donde estaban en contacto las culturas Mayas, Chontales y Nahuas, y en
donde :¡e establecieron los conqtmtadores, han desaparecido por completo, tal vez por esta
(rnmna) razón. (Müller. 1.960: 10-11; los paréntes~ son míos).

3.1. LA. EXPANSION MAYA CHONTAL, CAUSAS Y EFECTOS:

Chontal proviene ~ la palabra Nahualt "cnonta/Jj" que significa 1e11ranjero", y que

designa a tres quizá cuatro'grupos lingüísticos diferentes. uno de ellos el Maya de Tabasco, lo

cual es .:ama de mucha confmión (enunestudio de los carácteres fisicos de los pueblos Mayas

incluia a los Chontales de Oaxaca).

Según Thompson "~Idelta del Gnla!J~ay ~I l!sumacjota ~s ~JIgran p~ lD1ftmpJlO

seJ1JJ'-p¿r¡tarJoso,impropio para el cultivo y poco poblado (8Únqueen la actualidad, es posible
que dicho medio haya variado y sea utJ1izadopara cultivos),~.n las ~.kJ,'adasJJJ~ de los
~~~h~~m~m~~~B~~n~~~~ysp
siendo ~~agtJ4,V éstolné lD1 fact()FillJpoJtan~ ~JI~I progrt!So econ6mico ~ los lJlflJ'DSMaya

CJl()nta.~" (Tbompson, 1.975.24-5). .

Una de las ciudades mejor conocid~, era Itzamkanac, que se muestra situada junto al

actual rio de la Candelaria, que para los Nahuas era el río Acalán. Los Nahu~ llamaban

igualmente Acalán a la provincia ya su capital, que significaba'1ugar de canoas" (Thompson,

Idem:2~).
Este era tm grupo acometedor, fuertemente afectado, como ya se ha mencionado por

S1!I vecinos de habla mexicana; procedían (estos grupos May~ Chontales) del sur de

Campe<ne y del vasto delta de los nos Usumacinta y Grijalva, de Tab~o. Su lugar de origen

tenía Ul1.asituación periférica respecto del gran desmollo del periodo Cl~ico Maya (sin

embargi), este punto queda en duda por la falta de infolTIlaCión, estrictamente arqueológica de
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!.a región de la Chüntalpa), y por eso hay pocas pmebas de que estuviera.n al tanto de tos

gFd.'ldes adelantos de sm vecinos del este y del noreste (tanto) en artes, arquitectura y
astronomía. Onompsol1; Idero: 21; los paréntesis son míos}.

Una de las pril1C~)ales catl~as, que podrian mencionarse dentro del fen!)meno

"tisionista ~...s,entre otros, la adaptación ambiental y la alta densidad poblaciomll qUf como
efecto provoca la mmficiente capacidad agricoll en mantener tal cantidad de pob13c1én, eHo

en un determinado pell0do de tiempo.
Para e¡:plicar meioi" este punto~ se ha de oi!tÍr en que la "adaptación'< fn \~o~!t~:rto,

se refiere en sentido ampho a la capacidad de lm3 sociedad para sobrevivir y prCSr¡,;¡j'S"en rm

ambiente de competencia. Y en el concepto de "medio ambiente" se illeluye dclJ~JI¡.::,

medios sociales y culturales ilsupraorgánicos", asi como el entomo fisico y ecológiro. 1:::1,

último extremo. el valor adaNatlVO de los cambios culturales se mide en forma de h2;Hefk~io, .
global para la sociedad o del cuerpo de ideas y es1ra.gías que comtruyen su cultura (Co nrad y

Demarest, 1,988: 191).

D
. h lit

. U'i.¡..," t' . t". ,'f.o t t.,~ t
le os a ores me.ncman que UuOS 31XifJ:jlS ecOAiglCOS mL~ reJill.ff(/{'!S .l?OFiNf; i'f""h;J(J('1

1.15 carac~..1sdcas ambientales como elementos ~l8mJj¡¡ank?s': si bien es cierto qne los

factores ambientales son importantes dentro del desmollo cultural de una sociedad
det.enúnn(;l, segÜn 1'.)IDt,!wionado Slipra por Conrad y Demarest~ dichos autores ca~m dentro

del det:;rnÚnismo ec:üiógico, posición poco recomendabie, pues si bien es Cierti)que los

factores mnbientales son condicionantes, no llegan a ser deternrinantes dentro ¡:~~'S¡;'TOÜO

mt",g.t?l cb ~." grupo ootermi¡ado. ContinÚan mencionado estos autores que U", {'(t}no n;!?]'lfe

é (pl':.';"¡n::.2$ ~eletiv¡;t')) que laFCíIeCJ&n el cJemcjlIJ~nto de llllidades pt:,jit.K.:3S CHá-r Fe.!

i11.'(!"(i2)', i:..st(6 '3StJldÚ,) !li,}J"("sriBJ~Jl que los Íacto/& dl/lbienta/es causen Clilllhiz?S cub.iJ'ílks

~[;.:-' jr~:i.J}l':i.:ii}!5cuic/i!i !1[j1JcoJas m.i¡s m~JJSjvas, mstitllciones poJitA.'>a5 y s[",-"'Úd€~mar

C/,)rt.(Die/8S,y que co ';oJal] teJJiton~ls mas tm,'eJ'Sjfj,.::ados, con independeJA.':ia de las .T'aZ[)Jj?~\'P{)!

/.'1Scllde;ysenaYElf}f.l>met/!Á¡ tajes combJ~?ScultJ.lrale~""(100m: 191). Adems como semelicÍona

supra los factores mnbientales son condicionantes no determinantes, motivo por el Ctal no
pueden causar alteraciÓn alguna, dentro del desan'ollo integral, a nivel cultural.

Acaso TIIvo:más importancia en la iniciación de! expansionismo la diversidad amb~ntal
que el potená:tl agricola. AlglIDOS investigadm'es han sostenido que 'alládonde esi::ten IDJChos

1 ~
-1 t ~~r.. '1,,' 1 1'" imacroanm¡emes. que proaucen cmeremes cumvos y poseen mar.enas pnmas lOCaH!.r.Was,

resdta beneficioso para los estGdÜ5'el conti'ülar todo el territorio posible, garanrizaJt.d0S~ una

dif~ta ('1ui¡ibrad~ el acceso a los recu.rsü~ necesarios, protección contra las malas cosecha~, etc.

L¿i (tiv01~Jidad ambiental considera, pues, como lID estimulo para el desaITolIo dE lli1a

organizaciÓn estatal y C(JU10 una continua presión en favor de tUl mejor crecimiento ce los

estados, 10 cual conduce finahnente a vastos macroestados.
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Sm embargo, dicha posidón no llega a producir macroestados como 10 mencionan

Conrad y Demarest, más b~ la divel5idad ambiental considera un mtegración global, 10 que

prommve illla contmua presiól\¡ siendo un estimulo constante para el desanollo de la
organhación estatal, el cual tendrá como efecto causante el posterior crecimiento y desmollo

del estado, en general.
Para. Mesoamérica se han propuesto variantes concrét.~ para esta teoría general,

S'anders y Price (Sanders 1,956; Sanders y Price t968, citado por Conrad eLal, 1.988: 191) han
puesto en ciIculación la temia de la "simbiosis económica. interregional.

La .simbiosis., como ladefinen Sanders y Price "... esdmulada por la dirersidad
ambje.r¡ta1 de las cuencas.. . entraña la m~rdependeJlCja econonllc9 de mlldades de población

sl')C}:iJ" lJs~aen llllaregiÓll dadtt en ~JJeljcio de todt')s. Dado el CtJmp1kad{JIlRlSaico de.
miao,ltlJbientes J la distribución SllUlarDente loca/izada de ÜIlpl?JtanA?sm~n'as primas ':
ContuJUan afinnando al decir "que el método llJás eficaz de sati;/acer las necesidades de la
COllJllJu'datlcOMirIi"aenlUJ comercio organizado (o mejor djc}¡o 1UlintRrcambjo), basado en la

espec/aIización tot..i o parcial de la COllJtmidaden c()IJ)binac}~in con lUJa ecíJfI()llJia de

/lJNCado.' (Sanders y Price 1,968; citado por Conrad y Demarest, ldem: 191).

Se establece además que tal sistema de comunidades especializad~ udazad~ por una

red de mercados períodic?~ era jmtamente, y lo que eso"todavía, tipica de la mayor parte de

Meso~mérica (100m: 191), ' '..

A continuación Sanders y Price (l,968~ señalan que l~ redes de comunidades
especjalizad~ vinculad~ por s~m~ comerciales: y de mercado "... son dfficiles dé
manterJt.1J; salJ"osi las cOllJlUlJ'dadesf()l1lJ9paite. de 1maestJUctllrasociopob6ca mtLf arnpJi~
Cl')//J(}lUJestdo regional. AlllJaJgen de la necesidad de l1lldill1a po1ibcO PL'fl.lfA:~{)y estahk.

para que tales //J(}de1os econ6micos se establecen con éxito,. los tradkjOlJales eJ'lClJe.ntros de

1lJNCado entre ~ de cOl/Jl1lJJ'daades diIe.reJJtes ~.ndelian a producE lUJ~1Ito

deco/J1unidad de m~JPSeSe jdMtffkaciÓlJsocial que ach.lana C{).llJO¡n 'suti factor de
mfNg.7ICKin"(Sandersy Price, 1.968: 189;citado por Conrad y Demarest 1,988: 192).

'

Además estos autores mencionan al respecto que ''djclro;.ieo~ mofk la diJ.wsidad

ambientalno s% pro11111lWela especialjz/A"j6n (pero realmente pueden ser es1ímulos), la

infml1?pendencja .r lt.-)5 melCados:< smt') f4mbién la ÁW/Jac}~'in de l1ll estadt.>, asi cl111J(fel'

dafanrJlo de lll'lidatIes poljfjcas aÚll1lJ1{J"{}lPS"ndem: 192: los paréntes~ son míos).
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La "simbiosis- acarrea beneficios económicos directos, y en opinión de SandeJs y

Price, 1msentido de mudacL a losestados capaces de incorporar bajo su control a teniotorios

~intos y más amplios {Idid: 192}. Como el caso que se est~ tratando, los grupos Maya

Chontales, ~orporan a sU amplio control temtorial todos aquellos grupos y macroambientes

(en este caso especifico), de la península de Yucatán al norte y, a todos aquellos

microambientes que ~ localizan en la zona central de las Tierras Bajas j\'1ayas.
.

Si el factor microambiental tratado anterionnemente se considera solament~ como
fuerza selectiva o potencializadora de los grupos expansionistas, otro de los ~¡tímulos

materiales propuestos, la presión demográfica, resulta aún mucho menos convincentes como

factor causal independiente del expansionmno preocolombino.

Pero la propia simplicidad de ciertas teonas de presión demográfica (que adeJDá4;.

refleja de manera tópica los problemas del moodo actual) (Idem: 198).

Como Malthus (1,926) apunta al respecto, sobre la presión demográfica en su <Ensayo

sobre el principio de la población>:

''Sctsde.neque la pl'rx!t.Kri6n de alimen!t?Ssolo al1lIJent..iel} pl'ogIPSj6n geográlica. Por

10 tanto.,a no ser que ~ c(JJltro1ela tasa de natalidad cualqllier allI'lJentfl (~~ las s1.1bsi~JJdas

producto de los aJ"anceskicnros condtx:irá a lUJCJP.CEmentode la población que desbordará
rápidamen~ dicho aUllJi1JJ!t')« (Malthm, 1,926 citado en nota de pié de página, por Conrad
elal., 1,988: 198).

.

Al respecto se han propuestos otras temías, más complejas, que relacionan léi gueITa

con la demografía. Algunos estudiosos han alinnado que la cama de las expansiones, está en

diversos factores económicos, dependientes todos, en última instancia, de la presión

demográfica. E5tas argumentaciones de este corte tratan la guerra como una respue:ita a la

presión demográfica, en el sentido de que las conquims se veían como un medio de !dquirir

los recursos prec50S para sostener a una población excesiva y en aumento (lbid: 200-1),

"Los factOlPS demográficos .v medJ'oambientales e.EauHnadt'1Scon ~J'J'aJiáad~

reJieJPJ1al equilibno entre la dirp~}nibjJidad)" dirtribllc.i6n de los recursos)" la p(~aci6n
consumidora.Como ~ obse.r...~ laspoJiti.'?a5 expansJoniftas t!Staban lllOtit,'adas (y no
detenninadas) e.conórmcamente por sus beneliciDs en casi tDlhs los planos de la S(~iedad.
CODJOco1ectiJ,'jda~ los pueblos ganaban lUJamayor riq~.z~ en el sentido de U'7abase
econ6ullca5 más amplias )" I~, Por lUJ lado.. el sirtema del tnDuto se COlIJ,'ÁWóen
cOlDpt1ne.nfe1undlU/Je.ntalde la et.'?Onomi~MJDentado la corrie~ l'" recursos que /JaraMcia
elpueJtodeXicalango..y posiblemelW otros':
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"Los otros suhs~mas de la e<xJRlIIlJi~les intercambÚ}S IOercanties y el intercambA") a

largadiffanCJ4 tambie.n se beJJelj:~jaJlm Puestll que depe.ndia¡¡ del s~fRD1ade tributos. Por otra

p~, lar primem ¡ares de la expansión abrieJ'{JO 1l1eICL!fdes f C{"IOt..w;tosmás ampJjos, Las

Cl11KJlUstaslogradar por l11edio de dicha expansj6~ no solo aportwon más e.xfRJlSJ~Ine5de 6e~

sint'~ti111biM fme1ws culm'ables c{")nma IlJaY{1rJ~ariedad de 2(111asambient.ales':

"Estas J~.ntaias so.n lUJaezpljcaciÓll más real que cualquier be.nelkjo eco.n6mico
á..,lectiJ..o¡pues ¡pfOlZaban a qiUe.nesfeJlianel poder. es decj¡; a los indJJ"l'dzifiS que .si?hallaban

en c(¡ndiciones de decidE.v de impo/1t?rSIlf declrJone5. Es iH'1'den~, sin e.mbargo, que los

gobemanf6 no hubieranpomdo expandE SUf dominjes por si soles, El cJt~imieJJto

expm'Slonifta no se 1mbieraproducido de no existir J:'eJltajas percepb'bles para otros indil1oUOS

y gmpos de inIeJes. La particip~i6n de estos enÜsmetas del estadC1, SjJ}ániml?S JWJ1lJaimen~.

de lar metas de los gohemanfes;, estaba inspirada pl1r lllJa diwiblA.~kin más llmpJja de los

be/1t?J'iciosec01lÓ1llicos de expansió/L En t.odoslos mJ"eJes de las sociedades que esperaban

CtTf/Jpaltirla riql*,za proporcio.nada por las conqzristas': (Ibid: 210-12).
Esto podria denominarse, como los posibles principaies motivos de la expamión Maya

Chomal, hacia <&tantes y dfltint~ ~~ de la zona Maya a partir, posiblemente del periodo
d~ic:o Tardío.

Entre estas2on~ ~e puede ~inguir especialmente la región del rio La Pasión, vía el
río Urumacin~ y del cual se mencionan que ya existían avanzadas (Maya Chontales),
principalmente para el intercambio de productos diversos, en sitios como 'laxchilan, Altar de
Sacrificios y Seibal entre otros. Región en donde se obseIVa con más deteIrimiento, diversos
mgo~; especialmente de la zona del golfo, como l~ masc~ de Ehecatl, vOlut~, cartuchos
jeroglificos rectangulares, así como artefactos varios, entre otros, a partir del periodo dásico
Tardío.

Enesta parte del trabajo se procederá a ralizar una breve descripción de las principales

regiones que han sido consideradas dentro de una relación arquitectónica y cerámica,

principalmente, durante el periodo Postclásico Temprano, si bien es claro que dicho periodo no

es completo ni ha sido bien investigado en las TielT~ Bajas Mayas, aporta importantes datos
quepuedenserbienconsiderados dentro de la relacióny10 diferencia de dichos ~gos con los
diferentes sitios de la Cuenca Central del Qnidlé.

Dicha zona tratar brevemente son. la región del rio La Pasión y la región de los Lagos,

en el Petén Central.

\
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3.2. LA REGION DEL RIO LA PASION:
Una de 1~ principales zon~, y a la vez m~ d~utid~ es la región de la P~ión, y m~

específicamente los sitioscomo Seibal, Altar de Sacrificios, Dos Pil~, Punta de Chimino, así
como Yaxchilan y Pie~ Negras, entre otros.

Esta región se vió, desde époc~ más tempran~ (posiblemente desde el periodo
C1~ico Temprano o anterionnente), inDuenciada por pequeños gmpos de mercadem
navieros, que tenían un enonne conocimiento del agua, y a raíz de ello establecieron ;~onas de

inteJCambio en los sitios ante mencionados, imtituyendo posiblemente avanzad~ pür medio

del intercambio, pues existe la posibilidad que eran ellos los encargados del control comercial

a nivel local y regional,
.

"La idea del Clásic(JMaJ.'ae.nel ~ de las Tiems Btl¡'ascae ~ lUlairwasión.
(más que existir una invasión, es posible que sucediera una intrlfiión pacífica),. bie.n ~ceptada.

Algunos Dn~8Sfigadoms COl/lO MD. (.00 a.'i(6). JeConoce.nla posiblidad de mcursiones
Mezicanas que se J'1eJ'OlJe.nJ'1JeltasCM el colapso Ma..r& Pero CÓe indica que la Dn~asJOn

/oránea pudo haberSllOOdK/o despl,¡jsdel de~J'J(W de la l~n.iIjzacjÓlllr¡a.va,E.~p()sjb~~que los

Jfa.vas de las Tienas Bajas del sur; toda¡.j6 no se eJ'A'WItraban e.n decMle.ncia cuando se

produjQ la ((m.'asiónHpor ge.nte /J() (jásica, Toda eJ,'idencia apunta que dA..JJainJ.'as,iÓIJpudo

haber oClllrjdo justo antes P. alrededor de Oa fecha en cuenta larga) .'l1.'lIUU~ lUJ tiempo e./J que

todavia se MC(1JJ1Tahan dentro del peJiooo Clásico Tadio "(Coo citado por Sabloff y WiIley,
1,961: 318; los pamntes~ son míos),

"Una razÓIJgeneralparapMfal' en el/actor de la inJ.'asión(mtmiión), /orár.M en la
nalllrale.zade la eJ.idellCja arqueológica y en la ¡fa en que esta e.'jdeJlCia es apo.yad4esla

sjgujeJJfe.:

En primer luga¡; poca o no clara e¡.'jdeJlCiaocupacional de A1Sirwaso/PS (intrusos)¡ en

1M asentau»entM de A1SceJltros Mayas abandonados del sur. Y en segrtlldD lugar, iV mirmo

abandono.. lUJa dePi')b1acJMenmasa"(SablotIy Wi11ey, Ibid: 318),

''Esta inIllleJJCjaloránea en /1JOJIlll/Je.ntMde piedra en Seibal Una cmo¡.Jeta serie de
esA?l~. con datl1S de llll.IUUl (8Jl! dn.e..) a lfJ.lfUlll (8.90 <I.n.e.).prPSe& llUI1JerOS(tSrasgos

no Clásicos;. p1f!5Mtando palf!CidM con Yucatán y Mézlco Ce.ntral (ProslO1l1'1Mi.{f1/i.'i4

citado por Sablo/ly WikJ'~ ¡deD).'322). Un esfl¡djo de las ~Jas de Seibal por 1 óralJ~ (que

apmta) sus datosplPlimmares(que j prese.ntan el descubrimiento de diveJSos rasg(>5 AfireCMs y

similares a las piedras erculpidas p¡e- Tolte.cas de CJ¡~.n liza" (Graham 1,961, citado po

Sabloffy Willey,l,961: 322; losparéntfs~sonmíos),
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"Esta eJ.-idenci~ coloca lm plmto importan~ de cOllCJusión eJJSeib6l indica que la

j/lJ'-aSiÓll (irrtrmión)., se produjo eJJla primera nHtad del lloreDO (IJ!)sigl!., de lllJt'Slra era, p()r 1Ul

gru¡HJ f()rfine() pltweniente de la 2{1lla de la C!w.a del goUá (TabélSt.'YJ-Gwpecne), Hraw4 y el

~J'ltnr de Mexico "(Idem: 323; los paIéntftjs son míos).

La hipótes~ que se ha trabaja~ sobre la supuesta invasión (intrusión) de la región
Maya, postulada por Sabloff y Willey (1,961: 326-29), es que 'JainraslMpJ'().~dentedel ~

.v llon~ (de las Tierras Bajas) 1 en el J1()veJJOsjglo de nuestra era. Esta invasión es JNlizada piJl'

~'procede.nte de las TieJTaSBajas de la LOsta del &olh~,qukne.s a Sil N?l' se 2nCOlifrnron

bajo }YPSi6n e j¡¡fJuenciados piJl' la geJJ~ To1t~.:~adel IWérico Central. E'Ilos se D.rganizan

milit3Jme~ para esta DWasJOnhacia la ClJeJJCaféJtiJ del USl/lDacinf.a- Pasió4 al fjnal del siglo

n{Jve/J{}en el calendario JY3J~/t y los mfn.lSos se establecieron principaJmel1~1en el e5trati!gico

sitio lJelíeibat:

"Otro c~.n~ probablemeJJ~ Úburesó p()r el J1()~ de las Tienas Ba~. quizá al
mirmt) bempo., y otro pudieron nabe.rse OJoJ,ilizadodentro de lIS TjelTélSAltas Y la C()S/.adel
Pacifj~() de &~mala.

líe puede hipotiza¡; qlle Se.ihallue la base de estl'>Sgmpos p;w promlw~Fsu ~xpaMión

alrefito del Petéll, sobre lUJpeliodfl de tifJ años o má5 (llUUUUJ - lll.lfJ.ll.l} o delIJt}-8.fJ(J

dJLev.Jy erto hizo quebraJ:!a11'anquia(y poco estable) J.-ida.v ecOlJODJiJM~'-& Un plPC8rio

balan;e n{"mbre-nah.1rak2a en agricultllra nle desbaratado, Resulf61do lUJaatriJa.v difundida
lalf.a de reclllSOS,< para satisf~r las necesidades alimeJJtA.:ias y prolDOJ.ie.ndo lm traslado

poblariona1, asi como el áesplazamieJJto de la mirma':
IIMuc.óos de los lideres aristóaat.as fueron asesinados (no comparto esta teoria, pues no

se ha hallado nigún docmnento, ya sea crónica, descripción en una estela, etc., que demuestre

este N~ho y con solo mencionado, por muy aceptable y/o ridícula que pueda ser dicha teoría,

se veI1,dria a caer en la especulación). Los m-asom (intnf¡os) ~ 6SeJJtaron sobre los centros

~~J1}()niales Ma.,J'"éIS,pero esto demuestra SIlpoco éXitl't Pequeños gnIpl?S de poblac.iórJ Ma.Fa

buscar¡ nuevas belTas J'~ se. asieJJtan afrededOl' de algunos lag{)$ de el Fetén Central .v se.

sastier7eJJ a 10 largo del pellodo Postdiisico.: otros gmpos., por el contrario.. .' COlIW grupos

8JJ.-astYPS (intnf¡os) se.lIJDJ~jJizarony se aseJJtaron enlossitiosde/no1fe., en tiratán" (Sabtoff y
Willey, 1,961: 329).

Para especificar más este punto, hay que mencionar, que los grupos mva50res que se

asientan en las regiones del Pasión y la parte central de los lagos, son sin lugar a

equivocaciones grupos mayanizados de la zona del Golfo, ello como loíndica Prosko\Diakoff

(1,950), donde afirma la presencia de ra'Sgos no dásicos, yes apoyado más tarde por Graham

(1,961) al mencionar que éxiste una estrecha relación de I'a5gos pre-Tolteca5 con sitios como

Chicben Itza, rasgos que son observados especialmente en eí sitio de Seibal.
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Además se puede mencionar, que dichos ~gos pueden aparecer en sitios ubicados
tanto en las margenes del río Usumacinta como del río la Pasión, pero por l~ esc~~
mvesrigaciones realizadas en estos sitios íYuxclllian. Piedras Negras, Altar de Sacrificios. entre
otros}, no se pueden detenninar con certeza el grado de intrusión, que estos grupos (Maya
Chontales) efectuaron sobre el Usmnancinta medio, a partir del periodo Clásico Tadio.

3.3. LA REGION DE LOS LAGOS EN EL PITEN CENTRAL:
Esta región se encuentra bien identificada por los trabajos que realizaron Don y

Prudence Rice (l,976a; 1,979; 1,980; 1,981; 1,982; 1,983), Y como se nos mdica al respecto 'Se
puede O~.rf3f lUlabuena paJ1.ede cOlltÍnuidad entre los a.sentalJ1ie.ntosdel Clásico Te.11Dinaly

PosA...Jásico Temprano elIja regiáll del Pet;Jl Central En {}/ras palabras, limas C()IJ

asentamientos CJásA"~OSTerminal f3mbjn pJPSentan ocllpación Po~lásA."o Temprano., y sitios

fJosttJásicos Tempranos ~.neralmenfs tienen o presentan residenCia Clásico TeJI11ÍnJ1.Hay

varios sitios que ¡upsentan ocupación Posfclasic~ como Seibai Ti1.~ pjedras Ne~ no

teniem.Io clara eJoide¡ria deOC~lOn PosteJásic{) Temprano, pero se tienen algZll/{}s tipos
cel'árrJL'..os /ed¡ados para erfs 111ismopeno(/,.') " (Rice, 1,982: 63).

Rice (ldem: 63) continúa mencionado que '1a c3fac~nstica lIJas distintiJ,'a del

Pos/clasico Temprano en. el Pe~4 en Jos minimos datos ceJ'iimicos con que se cue.ntanenJa

actlJa/idad Íll producción es e.sWmadameJl~ regional Esta producción regi{ma/izada
e¡.idencia la exisfNJcia de lUJalto nlÍ1lJerode pastas':

Apesar de ser cerámicauna de l~ fuentes má5 certe~ de fechamiento, y luego de léfi

prime~ cl~ificaciones, se establece que su manufactura es regional, en 10 arquitectónico se ha

podido detenninar que efectivamente, para el período Postcl~ico Temprano si ex~ió alguna

relación con grupos foráneos, podría pensarse la llegada de un grupo Itza, proveniente del
norte de la región Maya. Instalando pequeñ~ comunidades alrededor de todo~ aquel1~
lagun~ en el centro petenero.
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CAPITULO N :
4. M~ Y ANIZACION EN LA CUENCA CENTRAL DEL QUICHE.

Unificando todos aquellos datos geográficos y geomorfológic~ detallados en el
capítulo 2, se pueden considerar para la cuenca central del Quiché. la ex~ia de dos
vertientes (que por razones técnicas se tomarán tms vertientes), las cuales se explicarán más

adelanb~.

Esta explicación es importante para comprender en fonna clara la Mayanizacióh del

Altiplano Guatemalteco, pues este depende de la geomorfología regional para ingresar hacia la

zona pr.}Cedente de las TieITaS Bajas Mayas y la zona de Chiapas.
.

La geomonología de la cuenca central del Quicllé, es bastante compleja para su.
estudio. De las vertientes antes mencionadas todas se ubican en lo profm1do de barrancos, dos

de ellas desembocan en el río Chixoy o Negro al noroeste y norte de la cuenca. Y la restante

vertiente desemboca en el StU'y sureste de la nmma. sobre el río Motagua.

La primera, la vertiente del Oeste cuyos carnes de los ros presentan una dmión Sur-

Norte-Noroeste, desembocando en el río Negro o Chixoy al Noroeste de la cuenca. Esta
vertiente representa el límite suroeste, oeste y noroeste de la mmna, observatdose prohmdos

barrancos con fuertes pendientes. y en lo prof1.U1dode los mMnOS recomendo los diferentes
ríos, afluentes del Chixoy, entre éstos se pueden mencionar a los ríos La Estancia, Pditac,
Paxocol, Chajbal, entre otros. La cuenca se encuentra cortada en este extremo por barrancos,

ha11and~)8eun estrecho y único paso de comunicación con el actual municipio de San Antonio

notenar~o, donde el único obstáculo es un profundo barranco, mientras que el resto del camino

es relativamente plano, comunicandose conlos sitiosde K'urnartaaj y el centrode la cuenca.
Por San Antonio Dotengo existe comunicación directa con Totonicapán, siendo una

rota bffltante utilizada aún en la actualidad, por otro lado también hay comunicación (de San
Antonio) hacia Santa Lucía La Refonna, al norte por medio de lma diversidad de vered~ que
atraviesan un bammco, además a través del nmmo San Antonio éxiste una rota m~ corta pero
más qUE!brada.

Más hacia el noroeste de la cuenca, existe otra ruta que conecta a Huehuet.enango con

el Quidlé central, siguiendo las faldas de la sielTa de Comitancillo por el extremo sur,

presentando un trazo c~i perpendicular a dicha sieJra, llegando a la aldea del rnmno nombre,

hasta salir al lugar denominado Sacasiguan (Quidlé), de aquí el camino continua con un trazo

casi phmo hasta el centro de la cuenca (Alvarado, 1,990: comunicación personal).



La vert1enteNort.e, se encuentra ubicado en el extl'emo norte de la sierra de Chuacús.

presenta al igu{J que la vertiente anterior profundos b3u'ancos con quebradas y riachueios que
1 . l' ,-;1' 1 . i ,t .. . .

üeposltan sus aguas en el no 1._.f!L'WYal nOI1B. Las Vlas oe commHcaClon por este :iector son

me ¡or trazadas y más accesibles de 1m3 zona a otra, pues el teneno es !Igeramente más plano, al

sur de la SIerra(dentro de la cuenca misma),y con variables pronunciada en el extremo norte de
t .
la ~neITa.

Se puede considerar dos vías de acceso de impOlt.ancia. La primera, verdl'Ía a s~~rla

ruta (CA-15 de la red vial nacional), que pudo haber sido trazada aprovechado algrna vf',vda

antigua, puesel trazo de.la misma es bastante tenclido, ensumayoría la pendiente es nÜnima.a

excepciÓn del tramo que abarca de Réh'1chode Teja a PaniIná dondeel nivel que se subees de
250 mts. aproximadamente, siendo una de las pendientes m;:1SÍU€rt.é-S a caminar, luegü de.

Panimá a la Estanzuela el desnivel es mínimo~ hasta que el camino es casi piano. Dicha
descripción se hace siguiendo una dirección norte-sl11',o sea. partiendo de Sacapulas hacia la
regi6n central del Quiché.

P trl lt 1 '.1 t h .11 1or o o aCtO, la segunc a 'la o rma oe acceso, es ia que se encuentra .razaoa (te a

región de Sacalulas-rio C11ixoy, hacia la región de C:hujuyup.

Esta ruta es siguiendo paralelamente la vega del rio San Sebastián pas,mdo por Salquíl,

posteriorment.evariando ~ dirección hacia el suroeste, rodeando el ceITOC1mm1~chacan hasta

11

,... t I t. ~ . , . . . t l' 1
' J., 'Í .w'¡

egar a 1acacnaj, UHBrIOrmeme slgulBnoo el fmsmo rmnoo se cmza parte (~ la montaila el

Achiote, ya en un ama montaf1osasubiendo la sierra del Chuacffi, hasta llegar a la zona: de

Chu~tyup a pesar de ser 1ma v,a de acc-eso más corta que la primera, es más quebrada. y a ~~ar

de este inconveniente aÚnen la actualidad es utilizada.

La vertiente sur, se ubica en la región sm y sureste de la cuenca, los causes de los líos y

quebradas corren en dirección norte-sm, noroeste-sureste para desembocar en el río Motagua.

En la parte media de la cuenca las vertientes presentan pequeñas ondonadas y fo bammcos

poco prof1IDdos, pero 3 medida que van descenrnendo hacia el SlU', los barrancos se van
l' 1," ri P.i. t 1i ~ t ~

VOIVl€naO mas promf!OOS y con mayor penalBmB las pareOe5 (te lOScelTOS,Slenao este sector

j1IDtocon la vertiente Oeste los que presentan un terreno mas quebrado y c.on mayor pendiente~

formando el límite sur, suroeste, oeste y noroeste de la cuenca.

El río Canchó VendI13 a ser el limite sur de la cuenca. Las vías de acceso. principales

en esta zona son entre otros, la ruta íCA-1S) que de C1Üchic.astenar\Ro comlU1ica con Santa Cruz

del Quiché. vía que se considera poco conveniente por 10 quebrado de la misma, en la
actualidad es utilizada, por ser el Ú..l1icc,camino de acceso en vehículo a la regióncentral

procedente del altiplano. Pero se considp!ct una mta alterna. que de la cuenca central comt.mica
~. -- 1 ,"hv. - t

i. 'j' 1 1 . l' 1 t 1 l' d
.
d de t dt:OIi e e¡j.u,;:,IDo sur, t.S.3. senoéJ.es poco utll.lZaaa en la aCQl.illKI.3.Ü,nao¡en o SI o Splé"lZa o

porla ruta(CA-15), antenOlmente descrita. Esta víaes bastante imp,ortantBpues la misma es
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m~ lógica a seguu-,saliendo del área central hacia Chichicastenango, movilizandose hacia el

suroeste (hacia el actual municipio de Patzité), posterionnenU:. cambiando el rumbo hacia el

sureste hasta llegar a la población de Chichic~tenango.
Lo anterior se realiza tomando en cuenta la importancia que en el área de la cuenca

existió unsitio rector, en este caso K'mnarkaaj, y en la actualidad Santa Cruz del Quiché como

centro Politico-Admmimativo; y al sur en la población de Chichicastenango el ceJrtro

comercial y religioso de la época por ello se observa un mayor empuje económico y mligioso

en el área de Chichicastenango, mien~ que al norte en Santa Cruz del Quid1é y área aledañas

presenta una población con poco comercio, sm embargo, es donde se encuentra eJ centro

politico-adrr1inmrntivo de la regió~ posiblemenU:. con resabios de la época colonial y de ésta

remontandose al periodo de contacto (Alvarado. 1.990;Helman 1.991. comtmicación personal). .

Por el extremo este de la cuenca, se obselVa varias rutas de comunicación que
relacionan las regiones del actual departamento de Chimaltenango con la cuenca cen1J'al.
Adem~ eximn otn; rotas que comunican con las poblaciones de Cubulco, Rabmal ~~nBaja
Verapáz. San Raymundo y Santa Apolonia en los departamentos de Guatemala y
Chimaltenango, respectivamente.

Ya establecida la geomorlología de la cuenca central Quiché, se entcma de llmlo a la
importancia que presen~ loasvías de acceso y/o comunicación, de o hacia la cuenca mmna,
ello como se menciona anterionnente la fonnación de la morlología regional, produce que
dichas vías se observen por los cuatro puntos cardinales, siendo a la vez rotas estratégicas de
una región a otra. Otro aspecto a considerar es el trazo de algunos de los caminos Gelmayor

parte de telTaCeria) y cmeteras asfaltadas en la actualidad, que posiblemente s~~n el

deHneamiento de caminos y vered~ preh~pánicas (AlvaradoJ 1,990; Hennan, 1.991,
comunicación personal).

De aquí se presenta laposible en1rada del grupo Maya desplazado (grupo reltivamente
grande), de lasT~JTasBaj~ hacia el Altiplano Central alrededor de 900 dJ1.e.

Como se menciona dicho grupo tuvo que p~al' por diversos lugares para penet~ a las
Tie~ Alt$ de Guatemala, procedentes de l~ TieITas Bajas Mayas. Algunos investigadores

como Carmack (l,979c: 76) y Fox (1,981: 20 y 83), entre otros, mencionan que grupos .'Mayas
ChontalesH penetran al Altiplano Central, procedentes del área del río la Pasión,se a,dentran

por la vía del Usmnacmta, siguiendo la rota del no Salinas entrando al rio Chixoy o Negro.
Para Carmack (l,919c: 76), se ilirigen posterionnente a la región central de la Verapáz, hacia

los lugares mencionados por el Popol- Vuh (1,986: nO}Jque son Nimxoy y Carchaj (est.~ último
la actual población de San Pedro Carchá, ver mapa 2).



4._. j(UTAS DE ACCESO A LA CUENCA CENTRAL, PROPUESTAS;

A continuación se descn'ben la) posibles ví~ de acceso de 1~ Tie~ Bajas hacia el

Alriplano Guatemalteco, estas propues~ son de algtma mane~ el aporte principal de este

traba:'o tomando en consideración la obra deNavmete y Lee (1¡978: 27-35)(ver mapa 3).

La primera y más factible ruta, es aquellaque saliendo de la regióndel Pasión,se
vend1Ía a remontar el no Salin~ siempre con rumbQ sur y entrar al río Negro o Chixoy, hcma

negal a la altura del lugar denominado San Man::os - Finca d1amá (alrededor del cuadrante
5425, según mapa 1:50,000CHAMA del IGN, 1,964),para dirigirse a pie tieITa ad¿c::rohac¡:d el
este.

La segunda ruta, es aquella que saliendo siempre de la zona del Pasión (posiblemente
Seibal o Altar de Sacrificios), es remontar el P~ión nmmo hacia el sur.penetrando al 110Santa.

IsabeJ, de allí al río Sebol, siempre rumbo sur, hasta llegar al río C'hajmaic donde tendrían que
ralizar varias jornadas a pie, en una travesía de aproxnnadaJIlA..nte 125 kilómetIos (71bm. en
línea recta), hcma la región de Carcltá-Cobán (ver alterna propuesta por e1 autor de este

trabaj (), mapa 3).
Aúnque l~ dos ~ son lógic~ a seguir, ambas son largas en su recoITido pero la ~

acces:ible puede ser la primera,ello por ser el recoITido a pie menos pesado. Mien1ras que la
segunda ruta es mucho más larga y su recoITido se obseJVa en una región :oastante abrupta,

como 10es el norte de Ahá Verapáz. Ello. sin embargo, no presentó mayor obstáculo para el
tránsito de una zona a la otra.

Ahora bien, algunos otros investigadores, como Fox (1,981: 83), menciona que dichos
grupo:¡ penetran al Altiplano, por vía del no Negro o Chixoy siguiendo su cause~ esta rotaes

ilógica. puesto que dicho no se hace navegable a embarcaciones de poco calado. a la altura de
la regiónSanMarcos/Chamá (ver Supra).

En dicha región se puede seguir la ruta descrita anterionnente hacia el este, o por el
contrario siguiendo hasta donde desemboca el no Copón en el Chi'loy, siguiendo la vega del

no {C)pónj, hacia el Triángulo Ixil y/o la zona reina. comunicación y ruta utilizadas aún en la
actualidad Lo que relacionael grado de intercambioque pudo haber ex~do desde tiempos

preh~pánicos hasta nuestros días, con las TieITas Bajas Mayas y elAltiplano de Guatemala.

En la actualidad, la ruta Usmnacinta-Salinas-Negro/Chixoy es utilizada,

desemban::ando en el área San MarcosíChamá. siguiendo varias jornadas a pie por una. vereda

que llega a un camino que comunica con dUsec y de aquí hacia el área de Cobán.

Es en esta región de la Alta Varapáz (Carchá y Cobán), donde' posiblemente se
desazr.)llan algunas de las actividades (.00 menciona el Popo1 Vuh (Recinos, 1,950: 105-118;
139-164), como lo es la descripción y destrucción de Xibalba, ~ como la descripción del
juego de pelota <ÍesaITOÜadoen el mimo xibalba.
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Aoomás esta postura podria apoyarsf>~Hillo que mencina Amauld, al decir q\H~ "...
exif/JaJ1lPlacimx!:S enúp est.a regiim J la cil'lhlíJCi~~nde las TÁ?nas Rajas lña.F~ lo Clla.! no es

de 5Dl1u'ende~ ya que dÁ.'11a reglO/l .se present9 ge.ograli:amenfe ['{~m{? lma ZfJDa de fTa¡lSrion

entre el Altiplano.v las Tienas Bajas de Pefe.ny Belia? 'lAmauld, 1.986: 01).

Hay que mencionar y recalcar. que 1ti gente que se desplaza de las Tierras Bajas Mayas

hacia el sur al Altjplano Guatemalteco eran ade origen Maya, y no como lo mendnan Carmack

(1,919c: 13), Fox (1,981: 20) y Borghegyi 0,965: 11), que los anceslros Quic11éeran gertte de
habla Chontal Nahua del mea de Tabasco-Veracrnz.

Este punto es dificü de establecer con precisión, pues en la actualidad no se cuenta con

la suficiente infomación que pudiera apoyar estateOIía. Además si estos grupos eran de lengua

Chontal Nahua. como lo ~guran Cannack. Fox y Borhegyi entre otros. no hay suficiente
vestigio de dicha irttmsión lingüística en el idioma Quiché. cuando este se hablaba desde

tiempos posiblemente C1~icos en la región del Altiplano Guatemalteco, y que podrian haber

sido infIuenciadas durante el periodo Postclásico Tardío, durante la etapa de contacto,

especificamente con gropos del Altiplano Mexicano.

Es pues, este gropo desplazado formado por gente RMaya" como S{! mencioml en el

Captulo anterior. Los grupos in1Jmivosen el área del Pasión (que son gropos Maya Chc,ntales

con infIuenci~ mexican~ y/o mexicanizados), los que penetran a dicha región. haciendo

evidente divelSos ra5gos de ripo mexicano, pero dicho grupo (Maya Chontal) es absOlvido por
la población Maya, aúnque ello no hace que pierdan una serie de I'8Sgos mexicanos ya

enraizados en su cultura, el cual dm'buyen en la misma región del Pasión y en algunas áreas

del Altiplano Guatemalteco.

Ahora bien. la llegada deeste grupo desplazado al área Central del Quidlé, prOCE~dente

de la región de la Verapáz como se mencionó anterionnente, <lirigiendose de esta región

(Verapáz) hacia el oeste, a la zona montañosa del Quidlé (sieJTa de Chuacús), donde establecen

sm primeros centros ceremoniales, en los ceITOS de Chipixab (actualmente Chuipmab) y el

Achiote (ver mapa 4).

~.. Es interesante mencionar lo que Carmack escn'be al respecto "... Hegaron a CltirpadJ,.
Cltiq Wcbe J ClJjJis~, s& uhkadosde.ntro o l'.ercade San An~ Sajcabajá .. .n

pelt> más
importante cuando hace mención a su llegada desde las Verapaces. H. . . sugiere qll8 de la
Verapáz continuaron 1Iacia el ~ por el ne Negro¡ utiizandc el ramal del lÍe Ag~cr1~nfe

para bajar al va11ede San ArKóP.s'1l (Carmack, 1,975: 76), el anteno páJTafo confinnaria su

transitorio viaje por la legión de la Verapáz, pero quedana en duda la rota exacta que siguieron

hacia el oeste para llegar a la región de Chujuyup.
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Unania accesible seria, saliendo de Cobán hacia el valle de Rabinalligeramente al sur

del cdual municipio del nmmo nombre cambiando el rombo hacia el oeste, pasando al norte

(de las actuales poblaciones) de Joyabaj, 2acualpa, al S1ll'de San Andrés Sajcabajá siguiendo
las. hderas y/o faldas del extremo surde la sieIra de Chuacm! hacia la zona montañosa de

Chujuyup.
.
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CAPIrULO V :

5. DESCRIPCION DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS.
(Datos Etnohitóricos)

Según l~ crónicas indigenas como el Popol Vuh, el Titulo de los Señores de
Totonicapim, los Titulos de Ixquin-Nihaib y otros, mencionan sus primeros ~ntamientos
después de.emigr~ de Tmana, así como la ubicación de dichos sitios en diversas áreas del
Altiplano Guatemalteco,para ello hay qLJe considerar que dichas crónicas no son del todo
acertad~, por 10 que la exactitud de la ubicación de las primeras ocupaciones del grupo
Quidlé son imprecisas. Pero se toma en cuenta la postura que toman Carmack, Stewart y Fox
(1,915), quienes mencionan que las primeras actividades de los g1UpOS Quiché se desarrollan en.

la región del actual c~rio de Santa Rosa Chujuyup. Se toma en consideración esta postura,
por hallarse en los alrededores de dicho c~río algunos lugares con los hombres que son
mencionados por dive~as crónicas consultadas (ver Infrai.

'~giin las cr6mcas., el primer Jugar de imp{IJtWJC}~q(dentro del área Quicllé) después

de «emigrar de Tl11aJ111,~ Hwaba (1J4>Lfab{actualmente conocido como Chuipixab a 1,100
mts. SNM., ver mapa 4)1 ct?lWCidt? COIDíJlugar de Cí)fJSejos;

Enla cllll1brede esff!,monA? lÚcjeron c,wPLwne.nt{l, desde donde. ffl}(fÍeJon Firu_JJ~
la 1Pgió4 tomaron consejo para tm..jdffJa e.nllekis proFit"ll."l:'-1h'd..'ft1es e hicÁ~ron s3C.rjfickJS.v

olJtJS rdt?S': (Popol Vuh, 1,962: 253ff; C'oyoi, 1,973: 287ff; Totonicapán,s1., citados por
Carmack el al.: 1,975:30).

"LL'illhicLWJ}on orjgmal de los Qlli.:Ms es esli reg}i1/1 se cO¡újm"l..'ipor olJtJS di''5 CM'()S

~b..:jonadt?S en dA.:hasL'1'!.?nÁ"l5, AlprimeJ'O¡CJ¡j()llA'1Jé(en la orilla del lugar de árboleslr ~
//Je/lCkm ptJI' eí lltllío Tamllb J" eí 71t/.Úo de AJS ..'eJÍores de Totoni"apiiIJ, es!.,,: se coooce
actoalmen~ y se puede identificar e.n1os map..qs de Joco~.nango ,f ..\ajcabajá ':

Se menciona más adelante que dicho celTO "", ~ sitÚaa C{?Mdistanda al OfllPS~de
PEab, en el munic~'vl~J de San An~ Sajcabajá" (Carmack et.al., 100m: 31). Actualmente
conocido como cen'o el Achiote (2,054 mts. SNM) aproximadamente 3.5 kilómetros al Noroeste
de San Andrés.

Más clara es la descripción que realiza el titulo de los Señores de Totomcapim, que
dice:

''Estabamos entonr.es en Ch.; ()w~:.hé. Lllego jjegamt?S L~ CJ¡j Pixab, Alli
dirpuskron dejar a sus desce.n@J1fes;, alli estlwieron y se multiplicaron Alli

exirtia más tarde la piel del veJ}n(:~),seglÍn cont3b&7. Pe.rm:mecieJ'O/J en aqUlJ

lugar iralando de ConoceISe, venJ O(J Plldieron conOt."R:lSe, según áed"aiL

Deh.wiel'l1llSe allipara Íllndary }UA'?t?J'SllS COMt1T.1a.:iones, t;ec,Üm pero jllego se

despimeJ'O/J de CJ¡iPo:ab" (Recmos, 1,957: 36).
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En este punto se puede observar la confmión de las dos crónicas, pues unos establecen

la primer ocupación como Chi Pixab, y para los Tamub es cm Quidlé.

El tercerceITO, mencionado por las diversas crónicas es al que denominan cm Mamaj,

y el título de los Tamub menciona al respecto que:

.. , , , CllalltÁ1 D~garon a J~famaA confNJJplaron y cantaAm a sus mett'>Sy
descen~Jltef. (;fanóe Iué su alegna Clllll'KlDJ"WooJ" conocieron.a Sll varkdad

de metos. EntOlJt.~ estaMec.ieron y peJTlJaM.'?ieJl1Dallá ~Jl Ma.m&~< donde

¡"~'i«on /Duchos añt1S'1Recinos, 100m: 31).

Según índica Carmad et.al. (1,915: 31-2) '~ losDJonles ant& ~.ncjonadO$, el gJt1p()

("'JuicM (se traslada) al J"a/le de Chuju)"llp (ligeramente al oeste).< a lm lligar d(mde. poáian

asentalse J:Dás peJ1lJane~J1Jl1Jl~< buscando /Dontes altos para esconder sus dJ~lSeS"(los

paréntes~ son míos). .

PostenOlUlente se asientan en forma estable en el monte al que '1lamaron HacaJ.itz

CJUp-<.J" JeJ,'antNon allisu poMada
ti

(Popo! Vuh, citado por Cannack, Idero. 32).

Sobre este monte t~bién habla el titulo de Totonicapán, c~ando se refiere que:

tlADi Iué donde hicieronpie (en el monte Jakawitz Chipal) yflJé ~lJ donde

Balam Qil2e:<BallUIJ Aqa~< MaIn.~1tah eIgiBalam áete.rmm8fOn ~r morada.

Las Tres naciones o parcialidades de ()urm estaban juntos;, ~o es Jos
(jn'w'J~, l()$Tl.U1Jllb y los Doia~, COlDO fatrJbien los l1fcepuehJ~ llamados

VllJ:amai T«,p6llJ Oos trece de Tecpam) ti (TItulo de los Señores de
Totonicapán, 1,980: 172).

Mien1ras tanto el título de los Tamub es má detallado al hacer refeNnCiade su nuevo

asentamiento:
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''fffje}]tJt1sestaban en Zaql1iriba/ les aJJ1anocJO, Y cuando alIJm¡e.,::ió at:'abaron

de nacer sus t')/rendas, A~J ~JJÜm e:q}t1.rieJh.,,]~~soJo trafA."aban con la paja y con

la miel Del úJ1'aZonde los arboles haciml su Jela, J C1l311d{) Cml.5egllJ3n lUl

PO(\') de m..-:JeMO, 10 echabm7 en el/llego, Desplk<JS busc.wan en 10 alto Sil

fuenay J"alentiay dHigian tambieJJ la mirada hacia el orieJJ~,

Empderon alli algiin tiempo, ,f nabÍendase Jevanf.w!o d€' Z~lUrjbal
11 H,_l' '"'1.;'"

t LJt tt.. t t . .
negaron a ...'fÁantz Cluplfi;, egaJrm mil y se estaOlt?t"Jelon.F {'t?lrINlr1eCJe.r01L

A11i eligieron BSUSjefesentreSllS abuelosypadl'eS". "(Recinos, op.cit.: 39).

HacavÍt2 era el pueblo principal y mayor de los Quichés. durante la fase inical. Pero

más que haber sido la población primera de los Quid1és, existe la posibilidad que haya sido el

primero y más importante centro ceremonial Quiché.por ello la menciónque hacen de este

sitio especialmente por las diversas crcmicas indígenas, al igual que los otros sitios ubicados en
la región. ~ como aquellos sitios que se encuentran al Este de la región de Chujuyup
(Chipixab y Chi Quiche).

Como se ha podido observar con detenimiento para e] periodo Postclásico Temprano,

en l~ Tie~ Altas de Guatemala y especialmente la cuenca central del Quidlé, la mayor parte
de sitios arqueológicos se ~ncuentran localizados ya sea en la parte superior de I~ montañ~, o

en su caso, en l~ laderas de las mismas, variando la altura de las cumbres entre 2,000 a 2,500

mts. SNM.

Este tipo de ocupación puede ser analizado desde dos ptU1tos de vtm, el geográfico y
el religioso. El primero. por establecerse en lugares estratégicos, en donde los sumos
sat."'erdote-seran los únicos, sino de los pocos personajes que podían llegar y permanecer den1ro
de los centros ceremoniales, mien~ que todo el conglomerado de la población se encuen~

cerca o enfrente de las estructuras ceremoniales. En segundo lugar, se puede pensar de la
importancia y la influencia que tuvo la religión sobre todos los habitantes, manteniendo a la

poblacióny/o poblaciones congregadas en un área territorial relativamente pequeña, en rOIma

coercitiva, alrededor de los centros ceremoniales principales que se encontraban
estratégicamente situados sobre losdiversos montes circundantes, siendo de esta manera la

religión un método con el titulo de pensar que todo 10 dicho por los dioses y los sacerdotes ya

estaba escrito.
Sobre otros sitios que pueden ser considerados como centros ceremoniales, tanto por su

tamaño como por su Ub~:aclónen el m~o sector montañoso, se pueden identificar a
A 1' 1 ("\ 060 C'NTt.f\. ft 11 ft~ ._ ~ft~~ ~~ ~/~.~~~ '.J, .. ~.." ~ 11

AmaK an L, IDt;>. ..."1 JVJ J que ",,:"".) LUIt.C'JJJW ni}] dJ/JLU/d:)piewdS}' lUld l7l12 peque.lld

( t t al ' t "1\'_.annacK e. "OP,CL: j.,),
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Uquin Cat (2,000 mts. SNM), se encuentra sobre un monte en el extremo noroccidental

de Santa Rosa Chujuyup, cerca de un paraje llamado la Palma, siendo bastante perecido al
monte Amak Tan y se encuen1ra separado de éste ponm río y lm ball'anco bastante profundo. A

media ladera de este monte se encuentra localizado el sitiode Uquic Cat. De aquí en línea

recta se observan en posición oeste-este los sitios de Amak'Tan, Hacavitz y Awum. Amoa de
Uquin, sobre la cumbre del rnMnO monte hay otro pequeño sitio arqueológico que. se llama

Saquiribal (2.100 mts. SNM).
"Sin ~ ~ lap~ más oc:rithJJtaldela cadena ml')ntañosaJlamada Ju)"up Saquiribal

(monte donde se recibió el amanecer), alli Iué donde los Uocab recibieron el alba~'{Carmack,

ldem: 31).

Por todos los datos anterionnenteproporcionados, se puede detenninar sin lugar a.
dudas, que el grupo Quictté logra su mayor desmrollo en la región de Santa Rosa Chujuyup,

posiblemente a parrir del periodo Postcl~ico Temprano o aún más temprano, durante el

periodo dá5ico Tardío Temúnal.
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CAPITULO VI :

6. DESCRIPCION DE LOS smos ARQUEOLOGICOS.
(Datos Arqueológicos)

Paraeste apartado se realizarán una descripción de todos aquellos sitios, que de tma y

otra fonna se encuentran relacionados con la fase IDicial del grupo Ouicllé, que 5~ mencionará. .
en más de alguna ocasión. Las parcialidades que confonnaron la confederación tmnbien fueron

mencionadas. sin embargo. ello no significa que se vaya a realizar lma descripción de los

diferentes linajes que comprendió el pueblo Quicllé, mucho menos sobre las clases sociales

durante el periodo Postclásico Temprano, ya que no es el fin de este trabajo.

Para la descripción de estos sitios se tomó en cuenta el trabajo realizado por Cannack,
Fox y Stewart (1.975). y los criterios tomados por Amauld (1.986: 89). en donde realizan una

descripción detallada de los principales sitios del Postdásico Temprano en el área de

Chujuyup (ver mapa 4).

En 10 que a arquitectura respecta, los tipos de estructuras más comunes para el

Postclásico en las TielTas A1~ de Guatemala son. entre otros:
Templos Oargos,éon simple cuarto con tres o mas entradas}, altar platafonnas, altares

sagrados, y el juego de pelota.

TEMPLOS: Para el Postclásico Temprano los templos son estructuras de piedra, los mejor

conocidos son los de Zaculeu (est.1). tienen un cuarto sim~le rectangular. con llllO de los lados
abiertos y dividido en tres entradas con dos columnas.

ESTRUCTURAS LARGAS: Estas tienen tres o más entradas, para el periodo Postclásico, se

puede mencionar este tipo de estnJctura Chalchitán (Huehuetenango), Salchú (Quiché),

Tzicuay en la región de Nebaj~ Cotzal, Chajul y en Cauinal. Es~ largas construcciones,

usualmente ubicadas sobre bajas pl,atafonnas raramente tienen más de un cuarto simple, en

número impar, en rango de 3 a 11 y son separadas por pieckas de mamposteria rectangular o

columnas redondas.

Un rasgo común en la banca alrededor de tres de s1.5lados. Estos tienen un pequeño

altar en el c-entro de las banca, contra el otro muro.

ALTAR PLATAFORMAS: Estas pequel!las platafonnas, probablemente utilizadas con el
propósito de rituales religosos. Presentan un rango de 3 a 6 metros, de ü.60 a 2 metros de altoy
Sl\n ~1'\1'l\v~~t4~nte 1'11';ui1":1t4l\Cen fl\1.,n~ Pnekn 1'\1"C~ent~1'~1''3!;n~t~ en 1

')
3 o

.,

4 de eoneo

'\..'.L1 ~IV4.ü..üU'\.l.u.&.U'\.,oj.1MJ "'I,"'...\.Uuuv ~'J.l &V.I.u.&Ut .i. u\...,-,,-",u t'"~J,1K.U ,'\...y.u,.&I.\AtrUJ \,,-11. ,..., ~\W

lados; cuando se colocan dos escalinatas se.colocm¡ üna sob¡e el1ado opuesto de la otra.
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Tód~ las escalinatas son flanqueados por balastres con zonas tenninales verticales. Los altares .

platafonnas son colocadas en plazas y juegos frecuentemente.a1 frente de una estructura-templo

(Borhegy~ 1.965: 85-89).

-cumNAMli o HUACA vrrz-: Las romas se hallan encima de un celTO,un kilómetro al
norte de la aldea de Santa Rosa Chujuyup. La inclinación del cezro es gradual por e1lado

oriente. con profundos bammcos en el lado occidental, y ninguna de las .anteriores en los dos

lados ~. Por el lado sur hay terrazas antiguas que servían para defender el sitio, las ~

a1~ fonnadas por piedra sin labrar.
El centro del sitio com~ en dos plazas celTadas, construidas sobre una pJatafonna

rectangular de tres metros de altura en su parte m~ alta. .Cerca de las plazas. por el lado
noroeste, hay tma serie de terrazas bajas que tienen vestigios de eswc~ pequeñ~. Hay
evidencia de escalina~, muros, cimientos y pilares, y en la superficie se halló bastante

cerámica y obsidiana. Se cree que fué una zona residencial.
. .

Las dos plazas orientan exactamente a los puntos cardinales con eje norte y sur. La

primera plaza, está ceITada por un templo al lado norte, dos éStrncturas alargí:idas bajas, en los

lados este y oeste, Y por el lado sur por un patio de juego de pelota. E1 templo todavía

comerva algo de su fonn~. a1m1uelas piedras exteriores que 10 cubrieron ya no ex_ se

obsen'a que había una escalera por el lado que mira hacia la plaza.

El templo tenía varios escalones, se puede observar además el mo de Talud Tablero en

las terrazas. Existe un altar en el centro de la plaza, y presenta evidencia de haber tenido dos

escalinatas en sm extremos norte y sur, ubicados una enfrente de la otra (Cannack etal. 1,915:

6~. .

La segunda plaza, esceITada por un templo adosado a un patio de juego de pelota en el

extremo norte, dos esctructuras largas, una en el extremo este y otra en el oeste, y un complejo
de platafonnas en el lado sur, también se observa un altar en el centro de la plaza.

El patio de juego de pelota se orienta exactamente de oriente a poniente, tiene foana de

"1", con escalinatas que bajan a sm dos lados temúnales. Por el lado sur hay un templo

totalmente integrado con la ladera, éste se encuentra muy destruido, pero se observa que tiene

una escalinata que desciende a la plaza. .

L~ dos estrncturas largas tienen la forma de l~ estructuras largas de la primera plaza.

con escalinatas múltiples y VD en1ra~. En el complejo sur, tma escalinata ancha que lleva
hacia un patio (de nivel inferior). Tambren se observa otra escalinata de11ado poniente, pero

no se pudodetenninar su utilidad exacta. Parece que este complejo (sur) pueda haber sido un
- i. . . i . i , r\pequeno palacIO o c~a l'esl<Ienclat{ver mapa:>J.
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Se pL~de establecer alglmas de las razones de indentificar a ChitrncJnit con Hacavitz.

En general! su tamaño! por ser tmo de los sitios más grcmdes de la regiÓn! además se
correlaciona con la descripción eil10histórica de Hacavjtz, sus tellaplenes y baluartes
defensivos que con'esponde con Ío que menciona eÍ PopoÍ Vuh sobre el sitio.

"Fnla a('tualidadno se ha dest"'ubieJto el Á?SOque se melll":l~')n[fen foSafuente.< es posible

que la ~fe.gundd plazs.i ct'!JTespt.1Dda ti la pardab~iad de }¡f.mll3t"'lits.q¡~que edifico el centro de

HacéWitz. . .

El ~JIJpl() de. esa plaza ~ asOt.:Jacon ej patÚJ de J1A:1gtJde pejt?t,q<ej cual simht')lizaha

para los QWc.hes la tieJTa y Sll OllWdo mtenoJ: La ofl'a plaza y SlL~ estnicflu'as pudie.ran

COl1PspOlJdef a H..~:aJ'1'tz en su papel de centro prj¡;..:jpal de k:¡ cOJ¡fedeft~..:J~in(}uicM.

P()Sih1emen~ el t.Jtn.Jtempk) se dedEará a ji,}}¡ilel dJOspafirmtd de k>s G1f.¡jeJtés" (ldem: 64).

Dentro de los criterios tomados, tanto por Carmack, Stewart y Fox (1,975), cléf)ifican al
sitio de Hacavitz dentro del tipo 3, que cOITeSpondea la -Plaza Cerrada Montañosa" (ver
Infra); y para Arnauld! en la clasjficaciónde sitios, este entraña en sitios de cumbre parte agu~,

mIDa de 1.800metros (Amaulct 1.989: 12).
y seria el tipo e (ver cuadro 3). Estos sitios se caracterizan porma arquitectura

geométrica estricta en to~as las ~, que son especializadas. La arquitectura típica
com~ en tUla (o dos) plazas, disposidón octogonal de estructuras, fonnando una plaza
interior. con un patio anexo. La orientación de la plaza varia de O. 5 grados NNE, 10 - 20
grados NNE o de 20 -50 grados NNO.

Además presenta los siguientes elementos, altar central, estructura rectangular mayor,
estructura larga, estructura piramidal de 2.50 a 5.50 mt';. de alto, teJTenode juego de peJota. Ya
sea con extremidades abiertas o con extremidades del tipo Transición Postc1ásico{Amauld,
1,986: 47).

CRUZ CHE: Cantón Cruz Che se COImapor una ladera alta de la montaña Telemuch, es

angosta, variado de cinco a veinte metros de anchura.

El sitio tiene una plaza celTada montañosa (Tipo 3), situada sobre una plataforma de

2.50 m1s. de altura, la orientación de la plaza es oriente - poniente, se cierra dicha plaza por dos

templos colocados en los extremos oeste y est.e; y dos estructura alargadas en los extremos

norte y sur. La plaza presenta las mismas dimensiones que las dos plazas de Chitinamit
(Hacavitz). Desafortunadamente la preservación es tan mala que no se pudieran ~ir
fonnas y estilos arquitectónicos.



- -
.

-
.

-

31

Se piema que el sitio de Cruz Che sea el anriguo Amak Tan, su ub icación cerca del sitio

de Hacavitz (se obsen~a muy bien desde este sitio a Hacavitz), además se correJaciona con la

descripción de la crónicas, las que indican que AmakTan se localizó en un monte cercano de
Hacavitz, siendo su situación sililar a los demás sitios, o sea, defemivos.

Al jgual que el sitio de Hacavitz, el sitio de Cruz Che presenta la cumbre parte aguas,

airiba de los 1,800 mts. (Amauld, 1,989: 12), así como es 1m sitio del Tipo C, sin el terreno de

juego de pelota.

OQUIN: Este sitio se halla en tma serie de cuatro <iliItintos niveles por tma ladera que baja
hacia el norte del monte Telemuch. se hallan a tmos 300 metros de descemo bastalte estrechos

(cerca de 30 a 35 mts.) y pendientes. Conf01Tlle estos niveles bajan, son más amplios y
presentan mayor cantidad de estnIc~.

Es importantemencionarque lasestruc~ se ade.cúana lasHmitantes geográficas que
los diversos montes presentan.

.

Las estroctura5 de la primeras dos divisiones del sitio son bajas y no se pueden

recomtruir. Quizás eran residencias, pero ello es una posib1idad nada mát La penúltima
división comme en tma platafonna sobre la cual hay tm templo central, y dos estructuras

alargadas por los lados norte y sur. El templo presenta una escalinata por el lado este y tma
alfarda de piedras cortadas en el estilo de Talud y Tablero. La estructura en el lado norte
presenta otra escalianta, bajando de esta úítima para la div~ión, se hallan terrazas constroidas

con piedras labradas.

Como ya se indicó la principal división es la última, parece haber sido tma plaza

cerrada por un templo alIado norte, una estructura rectangular alIado SlU'.y una estroctura

alargada aliado oeste. Actualmente no queda ninguna estrucrtura enel lado este, ní se ve altar
enel centrode la plaza. No es posible d~llir bienla fonnade las~, ní el estilo
arquitectónico de las nmmas.

Se puede indentificar al sitio de Oquin C'a~ el antjguo centro de la parcialidad Docab.

Su ubicación es en la falda de un monte continuo al monte donde se ubica Amak1'an. Oquin

presenta tma plaza central y otras separaciones a los largo de la ladera e la montaña.
Este sitio entra den1ro de la clasificación de Amauld, en un sitio de Tipo e y B, a,g

como un sitio de mediana altura, en una zona de transición hacia la montaña, pero su altura

varia de t9üü a 2,2üO rnts.,sm terreno de juego de pelota.
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PATOHIL: Se halla sobre la cmnbre del monte Tohil, en donde se divisa bien el valle de

Chujuyup, la meseta Quidlé y los sitios de Hacavitz, Cruz Che y OqUID. Iguala en altura a los

montes más altos de la región. La meseta donde se uhica el sitio es pequef!a, menos de 500 mts,

de este a oeste y unos iüü mts. de norte a sur. Por el lado oeste se tme con la semmÍa donde se

incluye Pawilix. Por el norte y sur hay pendientes muy prommciadas.

Las estruch.11'aS de este sitio ha sufrido mucha destrucción. Sin embargo. es posible

d~ir un templo, apretadamente celt'ado por estructuras rectangulares. Una estructura
alargada por el lado este es la mejor preservada, presenta tres ecalinatas en su lado este. En el

lado oeste del sitio, existía una platafonna en que se sitúa la estrnctura de ese flanco.

Se indenrifica etnolmtóricamente Patohil con la parcialidad de Balam Quitz~~. La.
concentración de es1ructuras alrededor del templo de Patohu, indica que su función principal

era ritual, tal vez la estructura alargada en el lado oeste, corresponde a la casa grande
mencionado en las crónicas. Se nota que no hay teITeIlO de juego de pelota en el sitio,
probablemente porque se utilizó el de Hacavitl (Cannack et. al., op.cit 70-71).

El sitio según Carmack, Stewart y Fox (1,915), es del Tipo 4, o sea. templo agregado
(ver descripción Supra). Para Amauld este sitio vendria a ser del Tipo (~ modificado, sin
temmo de juego de pelota! y la plaza un tanto modificada (Amauld, op.cit: 4'1), además es del
tipo de sitio de cumbre parte aguas, muy superior de los 1,800 mts. (alrededor de 2,500 mts,)

(Amauld.1.989: 12).

SAQUIRlBAL OQUIN: ESte pequeño sitio se halla medio kilómetro al sur y 200 metros
sobre la plaza principal de Oqum, aproximadamente. Se d~n de las secciones de este
último por la gran elevación que 10 separa de ellas y porque los vecinos le dan su propio
nombre (Sakiribal, donde amaneció). El sitio se ubica en la,parte de la angosta ladera que baja
desde el monte Telemuch.

Esta separado del monte hacia el sur por una península de tieJra Y de la parte norte por
ese descemo de 200 metros, la parte ancha del sitio mide alrededor de JS metros,

Ceroa de la pendiente norte hay una pequefta platafonna hecha de piedra eanteada.

Actualmente existe un altar modemo en su centro.

Al S\D'de esta estnJctura. se halJa un agregado de estructur., separado por una llann
de 88 metros de 181'80, En el centro de dicho aaregado se observa un templo de que I)nce

tener seAales del estilo de Talud y Tablero. Se encuentra celTldo por estructunIJ ltCtqulans

por los lados oeste, S\D'Y posiblemente tI Mte, Por el flanco norte hay una platafonna o Maza

que parece tener una escalinata.

Se puede sugerir que Sakiribal Oquin. se puede ident~icar con el lugar en donde la

parcialidad de los nocab tuvo su alba, es decir, que dicho sitio era posiblemente su s8ntuario,
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Este sitio es c1~ificado dentro del tipo 4, o sea~Templo Agregado (Cannack et.al.,op.

cit.: 72). Dentro de la clasificación Arnould (1,986: 47), ent1a dentro del tipo B, con
lif " de ;' f.-. ¡., al tA '1 . I ., . .1_' .1_mo~ lCaclOnes, y que (uce \.CX~Ú'men¡.c os l'YJnfl'OSae eSTe r1pD.se C{jil1pOneJl ~ Rl') mas ~

lUl~'estn.A.:tllTa.{aquí la modificaciónL lllltf platah11magraIllie de. 1 a 2 mfS. de alttl, estn~tura
pimmida! de ]l1Jts. de alto (otra posible modificación), y lUla te11'..üade ¡llego de peA')fa con

eJ'~'PD1J'd..ides f011l1adas del tipo 1FansA.:j6n Post..:1ásico ':

'" b 1
;
jf "

"; l
.

1
..

dese.o serva que ~ moa !CacIones son van~, sm emoargo, este.es e tipo (e SItIO

que mejor se identifica con Sakiribal Oquin.

PA'WILIX: Se halla sobre la cmnbre de una montaña, al este del valle de Chujuyup, en la.
misma cadena de montañas que incluye Telemuch y PatohiI. Hay una cumbre por el lado sur

que es más alto que el lugar mismo del sitio, pero por todos lados hay banaI1cas proíundas.
Mediante la etnohistoria se identificó Pawilm con el antiguo lug~.r sagrado de la

pandalidad de Balam Aqab, ha retenido su nombre original, almque la barranca "escondida"
ya no se conoce. Al igual que el sitio de Sakiribal, Pawili.'i presenta la misma [unción y entra
den1rodel tipo 4 (templo agregado), ~í como del Tipo B.

PANAJXIT: La meseta más occidental del municipio de Santa Cruz del Quiché se llama

Parujxit, y es uno de los cantones del mismo. Es extensa. tiene casi seis knómetro cuadrados, y

ba5tante plana y fértil, Aunque está rodeada por rios, no presenta mucho caracter defensivo.
TieIte elevaciones en la parte norte y cerros en medio de sus planicies, sobre los cerros se
hall¡m los dos sitios principales de la zona y su ocupación casi exclusjvamente durante la fase

temprana del Postclásico.

El primer sitio, Panajxit segundo, se encuentra sobre lID cerro al norte del centro de la

mes-~ta,la apariencia del sitio sugiere bastante destrocción, por la construcción de ma iglesia y

algunas viviendas. Sin embargo, todavía hay vestigios de tres monticulos en un eje oeste a este,

sobre la cumbre. Por la destrucción no se pueden distiguir sus caracteristic~ arquitectónicas.
Poco más de un kilómetro al sur, en Panajxit 1, seobserva otro celTO con su respectivo

sitio arqueológico. La estrnctura más grande de Panajxit 1 tiene más (.Ie ocho metros de altura.

Al norte de esta es1rnctura, sobre el rmsillO (ceno), hay un c~menterio que tiene señales de

construcciones antiguas bajas. Por el lado est.e, hay tUia plaza norte parece ser tUl templo y el

otro por el flanco este puede ser una estructura larga.
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Se sugiere que el sitio de PanaJXitpudiera ser Chitzak'eb Chayaqui, un lugar ocupado
por los Quid1és ant.esde la hmdacion de K'umarcaaj. De interes especial es la mencióu de 1U1

enonne ídolo (Cñac Mool) que se haHó en uno de los sitios de Panajxit. El estilo "tolteca" de la

escultura podría cOIrelacionarse con el nombre de Ch~raqui (mexicano. tolteca) (Cmmack

op.cit.: 80).

Sin embargo. el prefijo Chi significa en la orillao dependiendo del diálogo que se este

11 d t.. nif 'o . j j
o"

j

·

.;¡ j
hevan o acaoo SIg lema entré,10que pocma leerse como, enla OrIlla ae,

"
o éníJB , .

Estossitiosentradentrodel Tipo 1 (plaza linear), de la clasificacion de Carmad et al.
(1,975).

Este tipo de sitio, dentro de la clasificacian que desarrolla Amauld (1,989: 12), ~ena el

de sitio a mediana altura entre 1.400 - 1.900 (i más m.etros, lona de [r~msición hacia la montaña.
y entraria en el rango de Tipo A y B (Amauld, 1,986: 41).

Todos los sitios mencionados anterionnente, pertenecen ai periodo Postdásico

Temprano, que se ubican dentro de la cuenca central del Quiche. ';7 de los cuales sepuede
realizar una breve descripción arquitectónica de los mismos.

Otro punto importante de mencionar es que la función principaJ qle se desarrollan

dentro de cada uno de .los sitios mencionados supra, es la función clvico!ceremcniales,

contradiciendo a lo que Carmad afnma. al describir que dichos centros son c~a de hab"tación

de cada uno de los Hnajes ex~tentes dentro de la sociedad Quiché.
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CAPITULO VII:
1. UBICACION y MORFOLOGIA DE LOS SITIOS

ARQUEOLOGICOS.

Para este inc~o es importante tomar en considerClCión, en primer lugar, la descripción

que realiza Arnauld (1,986: 54-46), para la clasificael0n y distincion , asl como la tipologla de
los sitios arqueológicos que se raliza en la regit.n de Alta Verapaz y que son aplicados en la

zona de la cuencacentral Quiché.

La clasificación de los sitios, están basados en los criterios siguientes.

1. La presencia/ausencia respectiva, el nombre y la cantidad de elementos

domésticos y de elementos especializados en el sitio.

2. La superficie total del sitio (ver cuadro 3).

.
-

3. La cantidad de la éh"quitectura y complejo del sitio.

Los criterios tomados para la distincion relevante de !C\Ssitios han sido los siguientes:

1. El principio de abandono; las estmcturas mejor observadas en la 20na, no
doméstica. son los montículos que presentan construcción de piedr-as, de

dimensiones inferIores a lOx5xO.50mts.

:.. De la naturaleza de material asociado en superlicie (no esculturas).

3. Del grado de elaboración de la arquitetura visible (A.rnauld l,9M: 44).

De los sitios trabajados en la zona. las estructuras especializadas son principalmente la
esIDlctm-apiramidal. en principio de base de MS de ~,50 mts. de alto, l~ estructuras

rectangulares largas de 20mts.y mas,lasestructuras pequeñas, y las ten'az~ de juegode pelota
(Amauld,ldem: 44).

Además Amauld presenta tm enÚ~.quesobre la ubicación de asentamientos Postclásicos,

det~:rminados en un alto por~entaje por la altura, así como por su distribución especial y

obviamente el lugar en donde se ubican dichos sitios. Estos pl1tntemnientos fueron reaiizados
en~:1 área de Alta Verapáz .y son aplicados en la región de la cuenca Quid1é.



de 0.5ha. Doméstic( ~.
a 1 ha.

...-----...---.. Tipo B.

-----...----- Altar
Platafonn(~

de 0.5ha. Tipo C.
a1.6ha. Centro.

de 7ha. Tipo E. .

a 21ha. Centro Rec ~tor.

CUADRO No. 3.
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TIPOLOGIA FUNCIONAL DE smos

-------------------------------------------------------------------------------.-----------------..-----
PRESENCIA-AUSENCIA
Y NOMBRES DE ELE-
MENTOS DOMESTICOS

ESPECIALIZADOS.

ARQUITECTURA SUPER- TIPOS
FICIE.

~------------------------------------------------------------------------------------------------.------

Cerámica en Superlicie.

1 Estructura Doméstica.

- 1 grupo de 2 a 6 estrnctu-

~ Domésticas.

Vestigios en cuev~.

1 Estructura Especilizada.

Grupo de 2 a 12 Estruc~
Especializadas.

de 8 a 35 (o más) Estructuras
Especializadas y Estruc~
Domésticas.

-- --- -------

...--- -----

Patio no Ordenado.

-- --.............................

----------------------

1plaza otra
Arquitectura

Varias Plazas Más
Arquitectura diversa
y el aboradas.

.....------..- Tipo A

---------- Habitació:1.

Tomado de Arnauld 1,986: 45.

~ ~-----
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El primer nivel. sitio sobre ucerros en medioH. a menos de 1.200 metros SNM. conal

menl)Stnla estructura aislada.

El segtnldo nivet sitios ubicados entre 1.200 y 1.300 metros SNM, sobre celTOS

frontarizos.

El tercer nivel. sitios sobre estribaciones baias de las vert.ie.ntesentre 1.100 v 1.400. . . .. .

metns SNM.

El cuarto nivel. son aquellos sitios a mediana alttU'a. entre 1,400 y l/j(H) metros

apro:ámadamente. zona de trmlSición hacia la montaña.

Por último. sitios de cumbre parte aguas. miba de 1.800 mts. SNM (Amautd 1.989: 12).

Por ob'o lado. denb'o de la zona m.jsma de la cuenca del Quiché Cannack. Stewart y

Fox realizan una descripción de cuatro tipos de distribución ocupacional y mencionan los sitios

que. E'ntran dentro de cada lID8de las categorías. Estas categorias. alIDque son las primeras que

se realizan en esta región. se tiene que tomar con reseIva. pues jamás han sido apoyadas y/o

rechéliZadas por otros investigadores por ello mismo se realiza la aplicación de los trabajos

desaIrollados por Amaldd (1.986. 89).

Cannack (et.al. 1.9-75:49-50). mencionan que "... h.~I" cuatro clases de asentamie.ntos
que creemos peJtem:en al Posf,.:1ási"o en el ama (}uicM y qoo COlitrast...Wcon K'umarcaaj. ~
refieJ'e II (estos) como Plaza Linea¡; templo Aislado, P11va Cemdl!1 JMonflw/t')Say Templo

Ag~,!adf~" Oos paréntesis son del autor).

1. Plaza Linear: Los sitios c.1eesta clase se hallan en la meseta Quidlé, e.g.: Pachó Lemoa
(2.060 m1s. SNM), PanajIit (ex5ten 7 sitios con este nombre, atmque no se específica a
cual de ello se refiere, no ex]st.emayor cambio entre dichos sitios que oscilan entre

1,960 y ¡.OOOmts. SNM); Chicabracán (2,000 mts. S'\M), Se encuentran estos sitios
sobre ceITOS no muy altos en medio de llanurélS eAiensas.

2. Templo Aislado: Esta clase de sitios tiene 1.ll13gran distribuciÓn en las imnediacionesde la
meseta Quiché. En efecto, los sitios de esta clase se hallan en alto. sobre cen'os y

montes rocosos a~lados. e.g.: Mamaj (2,128 mts. SNfvI) y Chi Quiché (el Achiote a

2.054mts.) y Chmpixab (1.700mts.). Parece quesu importancia sederivadesualtura.
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1 Plaza Cerrada Montañosa: Esta clase de SIt10 se halla CasI exclUSIVamente en la reg lon de
~

R
~. Ch'

. .
H ' " )S' -'t. '¡V'} C rot._ (" )S))anta osa ChU}uyUp. e.g - ltmamtt ( OCéWltl (1 d.tI mt:>.);'.;1"1. rnz

'-"De ~.u l

mt5.SNM) y Oquin '2noo mts SNM). La reglOti~ bastam.e abmpta '" montailosa. ~

los sitios SE'situan sobre las faldas de tm3 semuua qllil separa la meseta Qmche y
Chu}U}1.1p(la SIelTa de Chuacl1S). Esta situaclOn los dlstmguen de los sitios que se

localizan no en montesSIDOen meset.asv promontorIosrocosos cIlnmdadcs por
barrancos.

4, Templo Agregado: H~a el presente se han locahzade. urucamente tres SItIos Ó~ esta

clase. todosen las cumbres de la reglOnde Chu¡uvup S~ l1amili"lSakúibal <)quiD

(2,350 mts. SNM). Patohit (actualmente Patoj¡] 1.310 mt5 SNM) \ Awilix (2.11)[1mts.

SNM). Se localIZan en las cimas de las montalias.pfE'Sentand0una plaza cerrada. Ensu

orientaclOn relatIva tonnan tm eje Oeste- Este T odos son SItIOS pequeños. pero

notables por sugran altm'a(alrededor de los 1.500metros tlene cada cumbre)
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CAPITULO VIII :

8. LOS RASGOS MAYAS EN LAS TIERRAS
ALTAS DE GUATEMALA

Para este apartado es impOltante mencionar que pretendiendo LID desarrollo local

dur~nt.e el periodo Postdásico Temprano en el AltiplaJlO de Guatemala~ es de considerar que

los :-asgos que en él se encuentran como lo es la cerámica y la arquitectura, entre otros,.
pr()(~den de l~ Tierras Bajas Mayas, innuenciados por tID gl~LlpOrelativamente grande

desplazado de dicha región y que trae consígei una serie de rasgos netamente M~yas, lo que
pron)Ca un cambio socio-económico y político en la región central del Quiché

espEdficamente a fmales del periodo Clásico Tacho o durante el periodo Clásico Tardío

Tenninal.

Este cambio, sin embargo, no llega a ser tan brusco como se podría pensar, basado éste

en Urla reorganización general de la esfera económica. política, religiosa y posiblemente social,

propone lIDa relativa oposición, así como lUla tendencia a no aceptar en un cien por ciento
did.a reorganización.

El cambio que se produce no influye directament.e en el ámbito económico, como se

podcia pensar, ello por 10 visto en la cerámica analizada en atglIDOSsitos de la región como
Zacllalpa, Pueblo Viejo C11ichaj e Ismachi, entre otros. ya que dicho análisr; presenta una

continuidad en la elaboración de fonnas y decoración, lo que puede ser IDl claro indicador de

que dicha organización fue guiada estratégicamente por- sus ejecutantes a partir, desde el

periodo Clásico Tareuo Tennina! en el Quiché central.

En lo que ha cerámica respecta. en la región de Clmjuyup se puede analizar lo

siguiente:

''¡~fllcha..fe la cerámica obteJljda son bordes (sin embargo Fox, 1,918, no menciona

nigin análisis cerámico alguno, lo cual su trabajo no es digno de todo crédito, por las fallas en
que cae), n{1 ObSt..:Ulm.,manjfjest..m lllUl fm11l.'1t"D!niÍil dllr.~7te el peJiodo Pt"'iSfi:lljsjc(, TemprLwJO.
La plb1a contleJlte pet1ueR05 tn"Z05 de Cli.SUZOy l71A.:a,adeInás el suelo contleJ1é IUJa alta

cantIdad de cuarzo y .rnica 10 que manifiesk11a maJ1l1la-2tura í{\"aI de la ce.rámica para estP

per.'ádo.

La cerámj "a TDhil conll'ast.1 Sil !nLw1lll1t.:(l.lra con b de HEP.."anrz

11imel'o, los cuerpos SOl! COl! frecuer!cJ~q con t?J!gobe, pa..rtA.:ll/aJT.rJellÁ? de. coA"r rojo r
p1'B;f!ntdii a/glmas /h¡ea..-; g17.1e~"a..-' Pll'¡tada de bJaTlt."OS(l~ lm fHJgOW hV~'), lJ() hay ql»
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C011!Údirjo con la fiw: taJlJiaf',.'1t,ile2a 61.1.,110::0sobre ro/D, /rfientJ~':fS que. en el 5ÍtJ~') de A wilir se

plJede obseJl'llN.:enmicl1 Tohil COI]paredes gnlf1Sas COI] e:ngobe JY.:1~J "(F ox, t 978: 54- 5;¡).

Uno de los más impOltantes marcadDres de horizofÜ.e en toda la preh~()ria de

Mesoamérica especialmente para el pellodo Postclasico Temprano, es la ceramica Tohil

Plmnbate (Plomizo), est~ fue ext.ensamente comercializada, sübre todo por los Altiplanos
Mayas y presentó tal influencia que penetró en áreas no Mayas,

Atmque rarmuent.eesta cerámka ha sido encon1mda en la zona cent..al (cümpIdldida
por los departamentos c.leChimaltenango, Sacatepequez~ Guatemala, Baja Verapíiz y dglID~
áreasde el Progreso y Jalapa). según la división realizada por Randsy Smith 1.965.

Sin embargo, se tieneconocimiento de la existencia de dos fases (reiativamente) co~

de Ptumbate¡ uno t.emprano y otro tardío {Smith, 1;951: 73; los parentésis son míos).

Shepard menciona eJrespecto que "", sedescubrlt-i llna fOID1t'ttemprana 1..7eF1lrmbam

J" se ~OZ~ p~}rpasta y iÓlma de f3S1j'a..,;,esta ha sldo llamada .san/llaR PJuDl6atlt

Previamente es desigIN1da como «simple pl1JItJbak!NI lD1fémino indelim~10 que pouia

llegar a a confi.U1dir a Clla/qU:ie.r UWe5tjgadoL LB vasli:~dJjj¡dIk.:-.qque se (1%e¡"'L1es la fOlUJa

predominante, geométrA.'Vimente sffnp1e, pero estli n(1 es una h.JJTJ1a ortlÓaria. y es mejor
CClEt)CidaenJ~.:iJ17l3Sfmas"(Shepard, 1,948: 91),

"La t~rámic,'f 10M Plllmbate. Ü}maSll Jwmbre de l.1f.w To}¡jJde Zqclllúpa ti
(Sraith y

Rands, 1,965: 135). En cambio para V~'auchope "", Ha,y que L1'JdA.".'1l'qlle el PlllOlh.1re a¡..arece

cksde la fl'ansA.,:¡(jnPl/l'om- ToiJif (900 - !liSO dn.e. en Zacualpa). De.nflt') I..'kes6: pe.ri(¡do se

puede obseJ1~ar cerámi'\9 de pintura Ml5tente. ll?jD sobre ante. lOJ~?sobre blanco y bicJUDlOS:.

algunos mOllOCJ'om05 fmos, Yademlis ~~ obserr.','f qlA? eIS&] Juan PllllJlb.'fte es el ,mtecesi)l del

ToM Plu1Il6ate paJa el PDSkr:.hisi:'(i Telllp¡~mO" (Wauchope. 1,975: 189-190).

El plmnbate tardío es llamado así por Shepard, por la presencia de la fase Tohil en
Zacualpa en las Tierras Altas de Guatemala! es caracterizado por tma enonne varieda~ de
" ' 1 d b f' . 1 lif" ~ Jformas, mc uyen o astantes eJ19les, y por Úi past.a que e Jere de su antecesora i)ím Uím

( "'j.. '. "VI)SmItu, op.Clt.: {J .
"Las ca!'&:t.el1sticBS de A'iS VlU'Úidos gl'lljhJS F1umba~. incluyendo el gnlpO To}¡jj son.

/. ..J (,
t.~~ J ../." t J¡ . ..: 2:.

do D '.JSlIJ1p.es {'>a(luJes engo{!t;";)<prOdl¡CJeIlm') 1m3 Slip.2]j]CJ€ al~ llS/J'o.za y J"J1F1IJCaa 0lJ1JJ1aua

por los coloJeS paljdos o gris ojiva,.¡.eN con f.ef1l1eSm'e3S oxjdad..~ de naranja o 1D3lFánro¡/zo "

"Las pastas l{Jltjl 110 Stm fenugh10sas y ['{'"IDdesgl'aSi.mte de feldespato fin().

...1ffeteJlciandose en esto de fa fase lIjas ranprLQl1.1.o se.'!. la San Juan Plumbare.

Las ÁJ11l1asceráJJJicas estáJj (~Jl11jmldaspor los jarrfls. rasos pirifonnes. sifndo

rararJJent.e obsfl.rr.'fd{Js 105 ClPJA.~oSl1ipode, L35 efjgie~'IS011fj'f:lcueJ]tes~estos iP..:1llren P'~I:if:')S.v

i.}tloS L'1l1imaJ~ ,~i 1,."01110telfl35 antltipOmo¡{o5'. .'ipareckwdo vasli~~-cabe.zli J' efigks-b,'/St{J

ademd5 de figuras eJ1~ras" (Smith y Rands~ 1!96S: 135).
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'Tanto en la región de Iv'e.baj comf~ en la regJ~in Central (Zacualpa).. ~ obsen~a lllJa

nekl COlltÍllUjdaáen 1M tipos rerárrllcos llfidarios, en tanto la ce.rámica RUJerarjalA? cambia
l8lIJ'JalmeJJfR. entre éste .vel pe.nodo ~J1oJ: De más esta llJeJlCJO/laFque básicamene.. tanto la

cerimka de la zona norte c()m() de/a ZMa (wte(siguiendo la división de Smith y Ran<hl. es/a

mN.r18':
Para Becque1in, los elementos principales caracteristicos son los .siguientes, adem;g su

zona de influencia:

Vasos del ripo Tohil Plmnbate, presentes en las dos zonas (este y oeste), así como en.

todos los sitios ÚIlportantes.

Cuencas tripodes con soportes modulares zoomorlos: Región de Nebaj, Alta Verapáz,

Zacualpa, Zaculeu y Tajumulco.

Cilindros con base anular: la misma dimibución.

Cuencos tripodes con soportes cilíndricos: (:hipal, Zaculeu y Tajwnulco.

Cerámica roja sobre crema incisa: Región de Nebaj, Chama, Zaculeu, Pantzac (región

de San Andrés) y región del lago de Atitlán.

JaITOS pDifonnes (NO Tohit Plmnbate): Nebaj y Zacualpa

Cerámica naranja fina {tipos Postclásico}: Kixpek, Tx,icuay Zaculeu, Chaculá
(Becquelin, 1,969: 121).

Además, se puede obsen/ar entre los temas de figuras antropomonos, la aparición de

deidades (posiblemente) "mexicanas", donde se incluyen a l1atoc y Ehecatl, lo que sugiere dos
punt(lS, el primero, el (posible) origen no Maya de los ceramistas y en un segundo punto, un

estrecho contacto con grupos no Quicllés (Smith y Ran<k, op.cit.: 135. los paréntesis son míos).

Por otro lado, la cerámk~a Plumbate se encuentra asociada a un número bien conocido
de vajillas. Las que se pueden mencionar la cerámica Naranja Fina, Pizmra Yucateca.
Maz(pánrojo sobre café, Tiq~ate, Nicoya Policroma, Laca rojo sobre naranja, y 01rascl~
de "'. l)' illas del...~~ ~.n 1_ T:,.~ A1+ ,J,. ("'

U~t~_~1~ _~~_.I_,._¡'A :......0 :'" .....bre antAve .1 ~k: \,K; 14)
j ~UClo) f'\J14) lft:: V dK;UJdJd¡ }.IdHA.:WdJUJt.!U&t:: HJJV ~ 1 Jl' ~V lit:

de bí5e plana
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Otra vajillas presentan sllnilitudes con el plomizo~ .teniendo largamente interesados a

los investigadores. La cerámica Naranja Fina comparte formas de vasijas con la cerimica

Naranja Fina comparte fonnas de vasijas con la cerámica plumbate, asi como motivos de

~ños inc~os. En consecuencia presentan lma estrecha relaciÓn.

Lothrop, es el primero en atraer la at.ención de la semejanza entre las efigies Nicoya
Policromo' y el Plmnbate, cOlt5iderando est<1Sevidencias de contacto con aquel10s que se

aprestan a decidir y que apoyan la teória de una fuente Saivadorei1a de la vajilla Plmnbate
(Shepard, Op.Cit.: 133).

La distribución de la cerámica T ohil Plumbate. así como la Naranja Fina, no facil~;an la.

definición y la datación de la transición Clásico-?ostdásico. Ciertos jarros Tohil con~~igie

concierto "estilo mexicanou (en Alta \'erap§2). El Naranja Fino es distribuido a lo largo del
rio qllxoy, o los grupos Altar {\l Y Silho (X) son representativos, generalmente asociadO:!i a la

vajilla Tohil Ptmnbate en las sepulturas.
Por otro lado, los vasos con figuras humanas sufren algunas alteración de superficie

(Dieseldorlf, 1,926: 33, citado por Amaldd 1,986: 1(2), siendo comparables con t~)OS Naranja

Fino de la zona de los rios Pasión y USlUnacjnt~ que son bien marcados con p:tSta Naranja fma,

siendo un índice de marcado desaIToll o en 1a cerámica.

"Otro problema p.'fl'Elj¡¡ cronohwÚl, esqlleno se tiene-la m.irm.~me,dida de deslUTo}loen
l.'!ft"erámÁ':aM Pt~tdl;sko TempJctlh"1el{ Alta f.~l!1páz(como en el Quidlé Central),
pJPSe11fNlab lUJa inDUt?llCJ3que pJi.1Fle.r¡ede! norte por ellÚ) CJ¡»."I..?Y {Naranja Fino, vasos,

incensarios y vasos pirifonnesL y de 1..'10."rien~':lS Altas del Oeste (cuencos con soportes

zoomorlos).< las rel&"Jone-s Clm las T.ienas Altas se cOIJ!imJan pl..'>l'las clase y gl't')so.r de}

ct}mplefi.) .!:tamac, en Alta ~WapJz(y Tohil F1umbate en la región central del Quidté), Elf{)

deml1estraque las rel¡riones duran~ el (1ásJ~;l?con b sjeJTade C}¡u.:;..r:Us~ h'¡~.Mificancon el

~¡jádo Pl?Sf(;lásicf)
ti

(Amaul eL t 986: 102, 1os paréntes~ son mí os).

"Para este peno!!l..'> J.q rajiUa l'klFanja Fin~ 1z1e 1lJt?J/I..1Sfroeuente< ap.wdendo aJglIllas

vasijM tlipodes PUifOl1l1eS y de. b~ pedestal el] Zaculel~ La ~rámj:\q Nanmja Fj¡,~'!f de

Cltixo.F Iff.. aparece Plincipalmente en Állpel, tBnttl eJl el gnlpll ct?ramico Altar.(Cedro
Estriada y Pabellón Modelada grabada}.. como en Silho (Pochoc Inciso-Estriado), Una /~cha

de ~.wn(Tepeu 3).<entre el C)jsjco T.m1Joy el P,Wclásico Temprancl< pod1i"a 5Pl' dad8 Pl?J'

el gnl/Ji.? AItar(Y) Naranja Fin.':l elijas Tienas Erijas ld.?yas, al/lJQlIe ell KirPf?J: está indk.?d.rllD1a

lf5l'1t.'!J~.i6ncon Tolti/ Plombare "(Buttler, 1,940: 264~ citado por Smithy Ranm, 1,965: 135).
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"En Cambl!} la celámJ..."a del SeibaJ se lJ1.mi/lesta con el cOlJJpJe/~1(cerámico) Ba.vaJ

EOt.:,~ ~'tj¡¡ embargo, es/$ es el compJeJ~')más n'goroso J" 11Je!{!J'C01}(iCldo, E..'tte. compJe/~') es

dirti.7f11l1~1t? ceralllA.':ameJJte por lill rasg'../ U¡teD/(i del gn¡¡Xi, L'kll!l¡} de este. se C01J(!(Y'J7 2..1 tip(}j~

indl,~yeJJdo once disdndntos tipos e1Jlos gmpo Bal.1Ik."'fm ,V.WfW/:q Fino el] AJtary el grl/pO Tres

lv&."}~')nes Pasta Fina, Un ~llejjÓ material de Silho /v~wania Fh10 fue descllebierto,

Er ComplejtJ Ea.ya! e~'tcara...:temado por lill d.btuJlJJ'(1 qÓo POfA.70DJO A:1fa;~Ü¡ 2011

(~l?ás ge{}DJétl'A.:OsrJomb¡iz policJ'{ilIN ¡¡.'iJ~~7¡a, j¡i..'"'eIi..~.qtio CON eS¡:'¡t~~, Y llll.'illlleF.1 FL1ded..r¡d

del tipt?P.:iJ~')mOl1ocromo delpeJiCido (1ltSko 7::U1.ti:i(TinajaRoja))" (\Villey et.al., L968: 36).

La última fase en Siebal, asi como el periodo más brilla.l1te en arquitectura, fue la fase.

Bayal (830-940 d.n.e.). Durante esta fase, se suceden impotantes influencias foraneas, y

probablemente los extranjeros mismos arribaron a Seibal. Esta influencia foranea, puede

observarse en arquitectura~ cerámica y más grarm\ticamente en algunas de las estelas,

especialmente la que data de la cuenta larga 10.1.0.0.0 ( 850 dJl.e.). ( Ibid: 42).
Mientras tanto, en el Petén Central, en los lagos de Petén Itza y Macanché. el

Postclásico Temprano estuvo dominado por el gmpo Paxcaman y el gmpü Trapeche. con la

presencia delgrupo A.ugl5tino~ lID componente pequeño en relacion al invent.ario tota1. Sm
embargo, el gmpo Pa.'\cmnan se obser.¡~.n como el mayor ( grupo cerÉunico ), en el área de los
;

lagOS,

Los grupos Augustino y Trapeche son aharnente variables en su frecuencia. En Quexil,
por e:iemplo, el gmpo Augustino es más comÚn que en :';'iacanché, mientras que Trapeche es

men ...,.l' nL'.~t.~ r -
l'.J~ n..~.~a 'l rt,-. P '1" ta O n+w- 1;",,, 0"11)11" P!>"'caman '"

.
Traper he ,. la e:.nnnne

'

\11) lfet::u"i:=ll t Ld ~.a. \..1""'"
I l \.~ Q.}. __- ,U,t:: 1' -.o. -r- \J..,. ,~. t

".' """
-, v'...

"""
\.

abundancia de estos dos gmpos en la región de Petén Itza;rv!acanché (as} como la presencia del

grupo PaxC&'T!atl hacia el oeste en Sacpuy; CüwgilL 1,963 ), ello argulnenta la manufét(~tura de. .
d I n. ( R' 111~- ...

f
~

\estos grupos en la parte central e reten ICe" .Jcl: (14-Jj J.

Es importante mencionar la descripciÓn realizada anteriormente sobre la cerámica, se

hizo con el propósito de presentar un enfoque globcJ de la región en estudio y 20n~

adyacentes, pero a pesar de no contar con una tipologia completa de la cerámica del Quiché

Centnu. se complementó con los trabajos realizados~ tanto en Sacualpa como en Nebaj, y la
regiÓn adyacente de Alt.a Verapáz al este y el Petén al noreste.

La finalidad es logra~ en fonna generaL obtener lU13 idea más clara del desaJTollo, cm

como las zonas de ird1uencia y/o intercambio de productos, especialment.e dur-ant.e el periodo

Postdásico Temprano.
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8.1. DESCRIPCION ARQUITECTONICA:
Aunque ya se ha tratado ~ tema anterionnente ( ver capítulos VIy VII), se Jealizará

una descripción del mmo según el punto muy personal de Fox, el cual presenta una
descripción de algunos de los sitios aunque en forma general y muy a su manera.

Hay que tomar en consideración que dicha descripción queda sujeta a la mtelJnetaciÓD

que cada pe~ona realice en la rnmna, pues hay que indicar y hay que ser claros en est~ punto,

que tanto Carmack como Fox, no realizaron excavación alguna en los sitios de la zona de

Chujuyup.

Fox menciona una relación entre es1ructura y topografia, lo que sigue a continué~ión'

"Dos paIro11es Iund~.ntaI~ de topograiay t'SImct1.rras, SOlJO~I1,'adasNIlar_ sitJl~tkJ
áma lhJ ClmjU)'"lIp,Dentro de A?Ssitios denominados (( ba/~?S »(e.g. <)quin,Croz Che y
Hacavitz). Y los JPStaSntEscuatro sdJ~?S (Tohil, Awilix, Sakiribal-Tamub)" deJJomilrados
(raltos»,

Todos ~os sitios situa&:)S~JJlo alto de las mOlJtaíías. CO/IJOJo S()/J Oq~ Ouz (118)'"

H&"aJ"itz, que se ~.ncuentran asellta<k"tS sob/p larg()S )'" angostDs cemJS.. que Sf eleJo'8/1 sobJ-e lar
.:~li{1l1 metros de altura (sflÓ/e ~l J1i¡,'~1del mar).

Jtf~JJtras que los s/tiQs de. Tohily Awilir, satiriba1 (n~1Cab y Tamub),se localizan enla
calhJJamontañosa, sobJP. Jos .;~Jli{}metros ( ~Mt sobJ'8ll1irando alossitiosÓMo1IJiRadar

((bajQs,,,'(Fox, 1,978: 55).

Al hablar de la ubicación y altura de los sitios Ichon ~iona al respecto que ~.. A
1.J(J{1metros de. a/flifa dEtinguJlPJ11t')s(de manera bcmante arbitraria) l/lJniv~l ~J11JedJ'o ~JJt¡p.

la meseta )" la ClllIJbreql1e /lJbo poca ocupaciÓ/l , , . ", y contmua hablando al respecto "Los

sitkts uhicadtfS a untad de la ladera son l/JeJl()SfaForahks para la defel1S&'palfJCe que las

preocupL!fCjones eruafigicas son aqui mas imp()rtan~ que los DoperatÍl'os ~~
dek.nciFOS, Sin embargo la kjani~ la aI~ la laclidad de J"igiar las J.j"asde. 808D,

c()J1still1)"~JJ ~kJ1JeJJtos de disuasjÓlJ :nada t/espJPciable,

AlÍll más aniba, ~ lkga alas ~ l11olll3ifosas)"a las ClfllJb~ que l~ a .~0IJl¡

metros sohre la cimas que deJJtwHnanSan ~ (CeI1'os el Achiote Y Mama,j)
.' J" C8lIiJJéf (El

Aguacate).. pero que Sl')brepasan los L~Jfl{}lJ'JetTt?S~JJel ceJJtro del ow;iz().de ~ sot~ la
líneaque separa las aguas ~J7ITelas ClJi1J1Casdel (1JiKo.~'~JJ~l noJ1e ~J" del Mof6gua~.n e/m/'

«

(lchon, 1,915: 14-15).
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':400más' de liJ5 ceJJtriJ5m'{"'t')~ tod()s A'>Scuales teman lUJa pequeña pobla.d6n

l';.idicabaen eD~. h'{J' diJ5rUI,'eJesde SÍfJ{""1S con montículos, El primer llÍvel collSist2 de sff.itJs

('D.'! dDS () tres monlicu!iJ5 sduados allededo! de lUla plaz~ de vez ell cllantlt') llbicathselJ(J.inJa

¡it"lDlaplatalo/1JJabaja. El segzmdo M''el conriste de sit1(""1Scon soA) lUJ monlicu/tJ. Estos s()n
ktj, más Ó'e.cl.IeJJti!sen la cuenca. A 1't3t.~se loca/izaban ceJ'Cade las fnm~J'aS P'l/i6('as 1#

(Browny Majewsky, 1,983: 222-3).

"Los sitJ'os f1cllpados diU'ante. esta fase se colocaban en casj todt'>S A'>SlugaJ'f!s pfJSJO/es.

T'a( .1;e.dw es in~J'eSanteen ¡,'iftade la Jed1A:~kl..~ ocupaciÓn de las mejores tienas agncoJas en

.óJ¿runas áreas de la cueJICaft

(ldem: 223). .

Sobre la ubicación habitual, Brown y Majewsky mencionan ':,' empezaron a }¡~J'

cO.f1sI111ccA')TJeSmaJ"()Je5 ell CkitDlamJ! (Hacavitz)
.'

AmaJ: 'tan y OqllJ.? Ca!.. [>8 AfS tres.

Clidn3l1'ilt es el sitio más grande, Esta dife.re.ncja en tlfUllmo y c011JpleJi~iad con/Urna los

docl.lll1entt'>Sque discuten estos sitj()S COlllt') t1cllpad()S PO! parientes J aliad()S. At~J1lás Rl') se

en:;ont.r6 lUJaZMa fronteriza e./1/reA""1Ssit1'os.

Ap~ de la llbA,,&.:j6n de estos ITes sitJ~')senlugalPS defeJlS1J"DS,el ljnkO cambA') en el

.DH'J'{"inde Í1ahitacJ~in es el movimientiJ hat.:jala mOJ1taña me.l1J::m~ el uso de ~l17lZasnaf1Jraies

" ('..i~ . ')')3)
.

, , , tUem: i.-L...

Un aspecto muy JmpOlWlte que mencionan Brown y Majewsky es t<.,. Unproblema

mvy graIlde tantt') con esta rec()lIStnrción COl1J()C(JDk~ d()ClillJentos etnohist&icos e.f que no se

11a.1áninguna eJ.'jdencia de intItlrjÓllextranjera o Cl')~tl') (entiend~, especialmente con

grupos no Mayas), Ni las exc,wacA')TJeSintensn'as en C}¡jtinamit ni eJ reconocirrlleJ1W

5l~~.rficjal produjeron lUlapista que eJ"Jdencjarael CMMt') eXll'anjero t< (Brown elal., 1,983"

22], los paréntes~ son míos).

El anterior páIrafo es de vital importancia, pues es un punto que apoya en un 100% la
llipótesis de este 1rabajo, así como el enfoque del romno especialmente al arqueológico.

"Los sitJi.""1SeJeJ.'ados. segÚn la descripción que ofrece Fox (1,918: 55-51),t Tohil.4wjJir..

~:~Ün'ba1 UCICab y Tc7lllub..cOUlp~nlUl palrán arquitA:tálllcO comÚn CM lllI ~.mpJo bal"')en la

plérza celltra/ eJ'h..~JTada PO! pequeñas estm..:tliJ'3S le.(:~tang111arPS.

ld~1JIras que 1()S sjfjQs baJ~?S:.plPSentan ~111pl& de 2 t') 3 metros de alto y liJ5 sij{)S a/t~

pl't'SenlNt ~mplos COJlalturas de alrededor de lUJmetro de alto,

La dielPA:ja Miro los dos gmp{1Sde sit1(JS(altos y bajos) p~ que es P(}f posibles

lfjj~J"ellt.eS /mriones.

LiJ5 sitios baj~< ['t')n largas estnrtllFaS y teJrazas Tt!5idenciales. las plazas d¡'x:as.. .
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Sin embargo, esto iiltimo solamente viene a ser una mera especulación por parte de
Fox, pues hasta que no se realicen excavaciones dirigidas y presentar los informes y mapas

respectivos para realizar tUl análisis comparativo, tanto a nivel local como regional,nose

DOdrá detenninar con exactitud la función de dichos sitios..
Fox (1,978: 57) continua ",.", c01J5idei,mdo las pJ1J1t.~ipafesplazas dricas en los sitios

baj~ estos pueden ser designadt1Scomo la fase k?mpranafkJJ el patróll de aseJltamieJJtt') ¡'.l'lfk1

()urM CentK-J J'asgos (le plazas recti/i¡iffiS., templos ,Y cabe.za de plaza, Ja.rgas estmctllras

(orientadas) en ángulo deJa.'>}/{Jal k?mplo, ¡llego de pelotli en fOJ1l1ade l orkntado e5Iih.~:.

Además presenta ".., la teJJellCla de lllJ aglPga&"'I aJrjllltectónico simetric..'), en alglllJOSde los-

sitJ~'>Sde. la lPgián de CJJl/juyup (Hacavitz, Amak1tan y (>quin C'at), presentan dos plazas

cJJ.icas. G}nr!5p{-mdje.lldo PLY'aclida plazalm templ(l, lmil o díJSestnlCtr.U'85largas y lm a/w"

(Fox, 1,987: 26).

Con respecto al juego de pelota Brown manifiesta ':\1n embLW'go, de~l1JOSmelJCk')nar

bltweDJfknte fkl jllego de pelot3 (en forma de 1) tk CJJ1fm_ ya que ~t8 se A~cltWt')CO/lJO

eJ.idencia de mtmsiálltolteca.

/\kl obst..ante, h.~v 4qt05 que SllgiereJi que kf presencÜ del fi¡ego de peA"Ifa no indA.-:a

contacto extranjero J'eJatJJ..o a esta fíJSe, SDlD a un pen"odo anterlÓr. En el altiplano de
Glla~maÜ se conocen juegos de pelota del peJiodt"l ('l¡ti:..') (Smith 1,961: Brown 1,973).

AlglUJliS {'J'taciones en el Popo} Hih tambiél1 sugieJ'eJl qoo hube c<mocimieJJt.{} del jlJeg!}de

pelota desde dempos an~jJ~"IJPS"(Brown y Majewsky, 1,983: 223).

En lo que a la arquitectUra respecta, se puede mencionar la Unportancia de las
(~turas largas», «casa larga» o <<casas del consejo», éstas vendrian a presentar la

misma funciól\¡ o alguna similar en todos los casos. Ichon (1,981: 19) presenta una breve
descripción de una casa de consejo -Esta expresión se tomó de D. Wallace (1,977: 26),

quien define una casa de consejo como ~(unasimple estructura rectilinea sobre una pequeña
sub-temza (platafonna), con una altura no mayor de0.50cm.». ~ tipo de estrnctura presenta
una función ritual y/o administrativa.

Estas casas de consejo, generalmente no forman parte de los grupos residenciales, sino

que siempre se encuentran incluidas en unconjunto ceremonial que comprende también una

pirámide-templo y tma (o dos) casas largas. Si la arquitectura de las casas de consejo es muy

lmifonne, sus dimenciones valÍan considerablemente, especialmente dentro de tm mismo sitio, y
de un sitio a otro.
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En relación a otra zon~, se puede establecer en Muralla de LeÓn en el lado Macanché,

<1a 5eJJCiIla plaza del sjtJ~(pre.se.JJta lUJ tdllJafio y h}l1IJa llSrp,.:jdo .':llmO ck los sifJos del área de

CJJllfll)"llp (e.g. Amak'tan o Oquin C'at). que manikstll en de/Dlltjv.~ Ulí t~mpJ{JsÚ11ple en un
élxwmo de la plaz~ con lma pOSK1~'J~1pe-.ipefldi"uJm; lma ~tnlCtl.lr.q !.wgR abjeJtR por lUJ lado

(con bancas colocad~ sobre las paredes interiores, en (onna de L o U), CODlUJ,alta¡: Todoel

compleJo See.ncuentra S{JbrelllJaplatalonna elevad!!, como zma especk de acJ'opolb." (Rice y
Rice: Fig. 5, cit~do por Fox, 1,981: 85).

Todas las estructuras en la zona central del Quiché, presentan bastante similitud en su

construcción arquitectónica, lo que establece y enfatiza un desarrollo local, durante el periodo.

Postcl~ico Temprano, apoyado por 1ma reorganización social, política, económica y

posiblemente religiosa, que afectó a toda la estructw'a social Quiché, produciendo sus efectos

varios años después con el auge socio-político y económico a partir del artO 1,300 d.n.e;

aproximadamente.
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CONCLUSIONES GENERALES:

1. En base a todos los datos investigados anteriormente, se puede comiderar que todos

los sitios del área de Chu~i)TUp para el periodo Postclásico Temprano, establec-en sus

ocupaeione.s tomando en consideración la geomonología regional. es base al contra: de

rutas de intercambio tie~ fértiles aptas para la agricultura y por la ubicoclOTI estratégica
del asentamientode los distintos sitios y/o lugares cívicos/ceremoniales. Sin llegar a ser
deternrinante, por supuesto, la geografía regional para su desarrollo.

2. Alrededor del año SOl/í850 d-n.e.. sucede combios important.es en el área del
Usumacinta medio en las Tienas Bajas Mayas. al desplazarse varios grupos Maya
Chontales procendentes de la zona del gallo. trayendo consigo rasgos de tipo Mexicano
del Altiplano Central. produciendo sigmficativos cambios socio-cultnrales y socio-
cultm'ales y económicos en la región del Pasión. ten.iendo como efecto el desplazamiento
de un grupo relativamente grande de la zona del Pasión hacia el Altiplano de Guatemala.

3. Tomando en consideración el significado de migración. expuesto supra y considerado
en térrnmos frontera, ya sea política o cldtural. se puede afirmar positivamente que no

existió migración algtma, sino posiblemente el desplazamiento de lID grupo reltivamente

grande~ procedente de las TieITas Bajas I\iayas. específicamente del Usumacinta Medio
hacia el Altiplano Guatemalteco y por ende hacia la Cl.~nca central del Quiché,
probablement~ hacia finales del periodo Clásico Tardío (alrededor del 850/900 d.n.e.) y/o

durante el periodo C1ásico Tardío Tenninal (90Ü/l,ÜÜ(I ctn.e.).

4. Todos aquellos datos que proporcionan tantola c-erámicacomo la e.sc~a información

fidedigna sobre la arquitectura, especialmente en la zona de estudio. PosibilitM al afinnar,

que durante el periodo Postdásico Temprano, no se presenta ninguna fonna de inamión
foranea, hacia la cuenca central del Quiché. Presentando por el contrario, un desarrollo
local a nivel general y un incipiente intacíunbio a nível extraITegional.

5. Tomando en comideración algunos de los trabajos sobre la cerámica, se puede
establecer.
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5.1. Que el !3n~hsJScerarnlCO. r~alizad0 pl.'r \\ auch0pe en Zacualpa (1.948. V~75).

es sin lugar a dudas. el1J'abajo mas completo sobre e] tema. eHo por realizar lma de las

mejores descripciones de la ceramica del Quiche 0riental Sin embargo. dicho analisis
queda en una simple descripción del matenal estudiado Lo cual no permite establecer

con certeza y hasta Cierto punt.o. lm estudio comparaD', {. vir- analítico del material
domestico. del SitIO de Zacuaipa con otra lonas.

5.2. Por ot10 ladúRtU1ds ySmith (t965)¡ realizan lü10 de los estüdios tmaliticos más
completos sobre lacerámica en todo el AltiplanúGuatemalteco. Estableciendo dicho
análisis las diferencIas y similitudes con otras aTeasdel Altiplano mismo y regiones'

extraJTegionales,tales como las TÍe1ras Bajas Mayas, ("'Ista )lI]' y ~1Altiplano Central
de Mexico, entre otT\i5.

Sin embargo. la mayor parte del maten al ~mÜiza(tn p¡ucede de recoief'chlnes

de superficie. y en contados casos dematenal eXU'éll<i<.' df' trabal<.'s de excavaClon semi'

controlado .~ rome ~J prejUIcio que presentan comururl:nte los lnvestlgadores ~n

analizar principaimentf> él ii1aterié1J celemomal y/o flUlelario, lo "iue provoca por
anticipado que ias COnCh.1SIOneSsobre ¡os mism(ls sean parf'léi.leSp inrompletos. Ello no
qUiere deCll' que se menosprecie. en nIDgtUlmomento. el esfuerzo realiZad<.' por
desarrollar lID estudio analitico del material ceramjco.

5.3. Ademas. Fox y Cannad mencionan tma serle de rasg<.'s cenllnicos en S~

diferentes estudios de los cuales en la actualidad no existen reportes, informes yío
conclusiones sobre 1(15 trabajos realiZados en ceramlCa, en donde establezcan una
secuencia para la cuenca central del Quidlé.

.

Es unportante mertCIOnar que en algunas de sus publicaciones (Cannack, Fax y
Stewart 1.975: Cannack 1.979a. 1.979b: Fax 1.978, 1.987). hablan sobre cerámica pero

en nJIloUUIlmoment<.' presentan un sentencia 1)una descripción de la misma. En base a

todo lo anterior. dichos autores hacen mencion constantemente y enfatizan la

€xist.enciade lill3 Invasión, procedente de la zona del golfo o dellJtiplaJl<.' Mexicano.
5.4. ¡\-1ásrecientemente ia misión Franco Guatemalteco n,979-82) y 1a misión

Francesa (1.981. 1.981. 1.983. 1.98{,'. realiza otros trabajos de excavacIón y anal~]S
ceramíco en las areas df' la cuenca del no Chixoy. San Andres Sajcabajá y las
Verapacps

Esta investlgaClünes han variado de aJ1alis~ del esn.¡dio de la cerámic~ pues en

dichos trabajos es considerado dentro del IIllSmo anal~]S el matenal deméstico.lo que
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En base a lo anteriünnente descrito, se establece que la infmmación se
encuentra parcial izada. por parte de alglIDOSinvetigadores. por un lado. Por el otro,

con material procedente de recolecciones de superficie no es posible establecer
secuencias cerámicas tan complejas~ como lo tratan de presentar dichos investigadores.

i dem """ es ~10
.

O IC' O mencl ' onar " on ~,rt" h p '-. dA m' V L;.(' tl ' O ar' l'
,~., ~r.Mm lC' " el

. .'0' =
'

ti (:) ~'
,

~' ~~'
e.,:)~ u ,-'~, ';:;~ ,0 ~,'..'1: '..ClWU \.1,

aseverar la existencia de lID3 rnvasión foranea hacia el Altiplano C',ia¡'ema1:,-,co,

procedente del Golfo de México.

Otro punto de importancia, es el conocer que porcentaje representa la cerámica

de "tipo MexicanoH, del total de cerámica analizada en ill1 sitio determinado,.
especialmente de la cuenca central del Quiché. para enfatizar la existencia de una, ..
mvasIon.

6. En base al estudio cerámico, se puede detelmmé'ü que el desarrollo; tanto del grupo
cerámico. se puede deternilnaI' que el desanollo, tanto del grupo cerámico T ohil Plumbate
como del grupo Naranja Fino, es generalizado en toda la zona Maya, durante el periodo
Postdásico Temprrmo~

7. El patrón de d~eflO arquitectónico, como se puede observar para el periodo
Postclásico Temprano, es general para el Altiplano Guat.ema1t.eco, pre-sentando variables a
nivel regional siguiendo en la mayoría de los casos, el nmmo patrón arquitectÓnico del

period(; Clásico Tar'cuo, siempre con variables regionales, presentando similitud con

algunos sitios del Petén centraJ (e.g, Muralla de LeÓn y Topoxte), y algunos sitios del área

de Tab8-5Co (e,g, Acalán),

8. Bajo ningÚn punto de vista, se puede establecer la existencia de una invasión hacia el
Altiplano de Guatermtla, empezando con la falta de investigaciÓn e infOlmación
arqueológica, por un lado, Por el otro, la confusión que presentan las diferentes crónicas
Indigenas y aÚnmás im.port31lte, la equivocada interpretación que algunos investígadores
sociales han llevado a cabo sobre la estructuración de la historia de Guatemala, así como la
falta de interes que han presentado los arqueÓlogos en general, por presentar proyectos de
investigación para el Altiplano Guatemalteco,
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